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RESUMEN DE LA EVALUACION DETALLADA DEL PROYECTO 
PARTE A 

Titulo del proyecto: Gesti6~1 Tecnol6gica e Informatica para 
la Reconversion Industrial de Costa 
Rica. 

Numero del proyecto: DP/COS/87/010 

Aqencia de 
ejecuci6n 

ONUDI 

Presuouesto de 
~ 

Fecha de anrobaci6n 
del nroyecto 

PNUD $1,007,801 
Gobierno $1,441,819 
Total $2,308,451 

Oct. 1987 (asist~n
cia preparatoria) 
Enero 1990 (doc. 
completo) 

Fecha de l~ 
evaluaci6n 

14 - 28 
Oct.1991 

Agencia de 
contranarte 

Presunuesto del 
Gobierno Ca Enero 901 

Fecha de comienzo v de 
conclusi6n del nroyecto 

Ministerio de 
Ciencia y 
Tecnologia 

$721,120 
(equivalente en 

colones) 

I. Qbjetivos y resultados del nroyecto 

Oct. 87 (asistencia 
preparatoria) 
(completo) 24 Enero 90 
hasta Enero 93 

Los objetivos del proyecto consisten en la creaci6~ de una 
inf raestructura de gesti6n tecnol6gica e informatica industrial 
al interior de entre 16 y 30 empresas, asi como de un nucleo 
basico de recursos humanos f isicos y de informaci6n para prestar 
servicios de capacitaci6n y de consultoria en gesti6n tecnol6qica 
e informatica industrial. 

Los resultados son multiples y se pueden resumi1- en la 
creac1on de un cierto numero de nucleos de gesti6n tecnol6gica y 
de proyectos tecnol6gicos en empresas publicas y privadas, 
asicomo de un nucleo basico (instituci6n) capacitado para proveer 
varios servicios de gesti6n tecnol6gica e informaci6n industrial 
a las empresas costarricenses_ 

~I. Prop6sito de la misi6n de evaluaci6n 

El motivo de la presente evaluaci6n es verificar el avance 
del proyecto hacia el logro de sus objetivos, considerando 
especialmente: 

- el cierrP. inminente de la coutraparte directa COOESA; 
- el pago oportuno de la contribuci6n de costo compartido. 
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III. Conclusiones de la misi6n de evaluaci6n 

El r;oncepto y modus ooerandi adoptr- jo por el proyecto es 
correcto_ El proyecto esta en vias de olcanzar sus objetivos y 
de producir sus resultados aunque no totalmente de forma 
cuantitativa. A la capacidad central creada le falta 
institucionalizarse y nacionalizarse. Los efectos al interior de 
las empresas asistidas son positivos. El ~fecto multiplicador 
aun no es significativo porque es demorado. La f lexibilidad del 
proyecto en adaptarse a las necesidades distintas de las empresas 
merece encomio. 

IV. Recomendaciones de la misi6n de evaluaci6n 

El gobie!"no deberia cumplir con sus obligaciones de costo 
compartido y por concepto de contribuci6n de contraparte en 
especie. La capacidad desarrollada necesita ser 
institucionalizada y nacionalizada. LJ instituci6n debe tener un 
porcentaje de su presupuesto asegurado, siendo el restante 
obtenido por ventas de servicios. La instituci6n tendra que 
realizar actividades de desarrollo de conocimiento ~- de efecto 
multiplicador asicomo al interior de empresas selecci ·nadas. En 
base a este proyecto se podria considerar uno con alcance sub
regional, pero la capacidad y la instituci6n deben permanecer 
nacionales. 

v. Lecciones obtenidas 

El enfoque en gesti6n tecnol6gica adoptado por el proyecto 
ha sido efectivo y se puede trasladar a otros proyectos 
similares. 

Es importante def inir al 1n1c10 si un proyecto es de apoyo 
directo o de desarrollo institucional. En el segundo caso habria 
que asegurar la p?.rrr.anencia y f inanciamiento de la inst.ituci6n 
cuando se retire el proyecto. 

Evaluaciones de proyectos complejos 
dificilmente se pueden llevar a cabo en dos 
la preparaci6n del informe. 

VI. ~quioo de evaluaci6n 

como el presente 
semanas, incluyendo 

-Conrado Varotto, Cons...1ltor, por el PNUD y Jefe del equipo 

-Armando Castro J\rias, Di rector, Esc1..1ela dP. Jr;genier.ia 
Industrial, Universidad de Costa Rir;a, por el Gobierno 

-Oscar Gonzalez Hernandez, Je(e de Personal de 
Evaluacion,por ONUDI 
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PARTE B 

(A ser completada por el representante rt::sidente del PNUD 
despues que el informe esteterminado. Esta parte seraenviada a 
la oficina regional del PNUD en Nueva York, sede de la ONUDI y al 
gobierno). 

I. Informe enviado a: 

(Indicar los nombres y afiliaciones de los receptores y la 

f echa de transmisi6n) . 

II. Comentarios de la oficina del reoresentante residente del 
~ 

(Comentese brevemente sobre 
la evaluaci6n, especialmente 
recomendaciones y las medidas 
consecuencia). 

la pertinencia y la eficacia de 
sobre las conclusiones y 

complementarias necesarias en 

PARTE C 

Observacjones sobre las conclusjones y recomendacjones de la 
eyaluacj6n 

(A ser completada por las sedes del PNUD o del Organismo de 
ejecuci6n dentro de un mes de la recepci6n del informe y a ser 
enviada al gobierno por medio de la of icina del representanter 
residente del PNUD). 

PAP.TE D 
Obseryacjones sobre las medjdas complementarias tomadas en base a 
la eyaluaci6n 

(Para completarse por el representante residente del PNUD a 
los 12 meses de efectuada la evaluaci6n) . 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

Las unidades de medida utilizadas en este informe se 
refieren al Sistema Internacional de Unidades (SI). 

En el informe. la palabra d61ar o siglas $ o US$ se refieren 
siernpre al d6lar de los E.E.U.U. 

Sub-region se refiere a Centroal!lerica y Panama. 

La moneda nacional de Costa Rica es el colon (abreviatura ¢ 
) y su valor en relaci6n al d6lar durante la vida del proyecto 
fue el siguiente: 

Octubre de 1987 
Ener:o de 1988 
Enero de 1989 
Enero de 1990 
Enero de 1991 
Octubre de 1991 
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Colones por 1 USS 

64 
69 
79 
84 

103 
129 



APTAMAI-

ASOMETAL-

A'l'P
BID
CEGESTI-

CEPAI-

CINDE-

CIP
CODESi\
CONICIT-

CONARE
EBT
IERP
ITCR
MICIT
MIDEPLAN
MEIC
NGT-
PAE-
PTB
RE.TE.-

SINAGESTI
UCR
ULACIT-

UNA
USAID-

ABREVIA'l'ORAS UTILIZADAS EN ESTE INFORME 

Asociaci6n de Propietarios de Talle::-es de 
Mantenimicnto Industrial 
Asociaci6n de Fabricantes Metalmecanicos y 
Meta:urgicos de Costa Rica 
Asesor Tec1.ico Principal 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Centro de Gesti6n Tecnol6gica e Informatica 
Industrial 
Cer:.tro de Eficiencia y Productividad Agricola e 
Industrial 
Coalici6n Costarricense de Iniciativas de 
Desarrollo 
Cifra Indicativa de Planificaci6n 
Corporaci6n Costarricen~e de Desarrollo 
Consejo Nacional de Investigaci6n Cientifica y 
Tecnol6gica 
Ccnsejo Nacional de Rectvres 
Empresas de Base Tecnol6gica 
Inf orme de Evaluaci6n del Rendimiento del Proyecto 
Institute Tecnol6gico de Costa Rica 
Ministerio de Ciencia y Tecnologia 
Ministerio de Planeamiento 
Ministerio de Economia, Industria y Comercio 
Nucleo de Gesti6n Tecnol6gica 
Programa de Ajuste EstructJral 
Institute Fisico-Tecnico Aleman 
Asociaci6n de Tecncos para la Solidaridad y 
Coop~raci6P Internacional (Italia) 
Siscema Nacional de Gesti6n Tecnol5gica 
Universidad de Costa Rica 
Universidad Latinoamericana de Ciencia y 
Tecnologi3 
Universidad Nacional 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrol 1.o 
Internacional 
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INTRODUCCIO?I 

A. Historia del Proyecto 

La apertura del mercado costarricense iniciada en 1987 y que 
se desarrollara hasta 1992, integra los programas de ajuste 
estructural convenidos con el Banco Mundial. Esta apertura hace 
necesario el aumento de competitividad o la reconversion de las 
empresas industriales para que puedan competir con productos 
importados y en los mercados externos. Esta competitividad no se 
puede basar en el costo de mano de obra, el mas alto de la sub
region, sino en un mayor contenido tecnol6gico del valor 
agregado. lo que es facilitado por el alto nivel relativo de la 
mano de obra y clase empresarial del pai~. La actuaci6n 
planteada para este p:i::oyect0, que entra en el ambito del Ajuste 
Estructural de la Economia del pais, tiene sus origenes en el 
documento oficial del gobierno dencminado • Programa Nacional de 
Ciencia y Tecnologia 1986-1990•, elaborado por el Ministerio de 
Ciencia y Tecnologia y aprobado por el Gobierno en febrero de 
1987. 

El presente proyecto tiene su origen por lo tanto en 1986, 
cuando surge como una de las acciones estrategicas del Programa 
Nacional. Se inici6en octubre de 1987 bajo la Asistencia 
Preparatoria financiada por el PNUD y ejecutada por ONUDI, 
destinada a def inir los alcances del proyecto en su eta pa de 
ejecuci6n, identificar lon protagonistas, y definir los arreglos 
institucionales correspondientes. 

Al finalizar la Asistencia Preparatoria, se contaba con los 
siguientes resultados principales: 

El Plan Maestro del Nucle) Basico para la Gesti6n 
Tecnol6gica e Informatica Industrial. 
El diseno del nucleo emp~esarial privado y del nucleo 
asociativo tipicos. 
El diseno de un departamento tipico de desarrollo de 
proveedores de una empresa estatal. 
La identificaci6n de las instituciones que participaran 
en el Proyecto (aunque esta identificaci6n tuvo que ser 
adaptada al contexto econ6mico del nuevo gobierno, lo 
que oblig6al cambio de acuerdos de coordinaci6n y 
retras6la institucionalizaci6n de los resultados del 
proyecto). 
La realizaci6n de 5 talleres sobre tecnologia y 
exporta~i6n, de un curso intensivo de gesti6n 
tecnol6gica, de 2 talleres sobre el poder de compra de 
empresas estatales y el desarrollo tecnol6yico de 
proveedores nacionales. 
Realizaci6n de una gira de estudio a entidades y 
empresas mexicanas en gesti6n tecnologica. 
El documento de proyecto. 
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La asistencia preparatoria se desarroll6en estrecha 
cooperac1on con CODESA, la contraparte del proyecto a nivel 
ejecutivo (o de trabajo) que le proporcion6instalaciones y todos 
los otros insumos proveidos por el Gobierno a titulo de 
contribuciun de contraparte y de costo compartido. 

El principal insumo externo proporcionado por el Proyecto 
fue el ATP, quien introdujo el concepto de Gesti6n Tecnol6gica a 
Costa Rica y lo adapt6a las condiciones locales. Para eso tuvo 
una acci6n mu~ fuerte de convencimiento, sea de entidades 
publicas como de las empresas privadas y de ensayo del concepto a 
nivel de empresas. 

Durante la primera rnitad de 1988 se realiz6una encuesta a 34 
empresas industriales, elegidas por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnologia, bajo criterios identificados por el proyecto. Esta 
encuesta sirvi6para conocer el nivel tecnol6gico y para ensayar 
el concepto de gesti6n tecnologica. 

Otro :nsumo importante del proyecto se refiere a la 
provision de un Coordinador de Proyect1 · como experto nacional. 

Paralelamente se adjuntan al proyecto, aunque no hagan parte 
del Documento del Proyecto, 5 expertos asociados. 

El proyecto total se aprueba en enero de 1990 y se reconduce 
el ATP de la fase preparatoria. A nivel ejecutivo la contraparte 
sigue siendo CODESA. El nuevo Gobierno instelado en mayo de 
1990, de corte menos intervencionista que el anterior, anunci6el 
cier.re progresivo de CODESA y la ver.ta de sus efectivos. Esto 
implica que en julio/agosto de J991 CODESA se mueve a 
instalaciones mas pequenas y deja efectivamente de funcionar como 
contraparte ejecutivo, que pasa a ser el Viceministro de Ciencia 
y Tecnologia. El proyecto es obligado a trasladarse a 
instalaciones alquiladas por el presupuesto del mismo, aunque mas 
adecuadas que las anterior.es proporcionadas por CODESA. Sin 
embargo, dada la falta de recurses del Ministerio de Ciencia y 
Tecnologia, CODESA sigue financiando, aunque con retrasos, la 
contribuci6n de costo compartido del proyecto, como se detallara 
en II.A. 

B. Objetivos nacionales de desarrollo oara el sector 
industrial 

El Plan Nacional de Desarrollo 1990/1994, como consecuencia 
de la apertura arancelaria, incluye un programa de reconversion 
industrial y otro de ciencia y tecnologia que se npoyan 
mutuamente. Esto impl ica 1.m av a nee tecnol6gico cua 1 i tat ivo y 
cuantitativo del sector productive y el fortalecimiento y apoyo 
por parte del Gobierno en servicios, a las empresas micro, 
pequenas y medianas. En I.A. se detalla la vincul.'lci6n de! Plan 
Nacional de Desarrollo con el proyecto. 
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c. Razones y DroD6sito de la evaluaci6n 

La misi6n de evaluaci6n fue solicitada por la oficina del 
PNUD en San Jose y aprobada por las tres partes involucradas en 
el proyecto. 

El objetivo de la evaluaci6n es verificar el avance del 
proyecto hacia el logro de sus objetivos, considerando 
especialmente el impacto de: 

el cierre inminente de la co11traparte CODESA; 
la dependencia del pago oportuno de la contribuci6n de 
costo compartido. 

D. Fecha. comDosici6n. nombres v funciones de las miembros e 
itinerario de la misi6n 

La misi6n de evaluaci6n tuvo lugar del 14 al 28 de octubre 
de 1991 y fue compuesta por: 

Conrado Varotto, Consultor, por parte del PNUD y Jefe 
de la misi6n; 
Armando Castro Arias, Director Escuela de Ingenieria 
Industrial, Uni versidad de Costa Rica, por pa rte del 
Gobierno; 
Oscar Gonzalez Hernandez, Jefe de Personal de 
Evaluaci6n, por parte de ONUDI 

El representante del Gobierno integr6la mis1on con un cierto 
retraso, ya que el representante originalmente nombi.·ado por el 
Gobierno era la contraparte del Gobierno al proyecto. Seg~n las 
reglas del PNUD, el hecho de que este direct~mente involucrado en 
la ejecuci6n del proyecto, no le da la independencia y 
objetividad requeridas para la evaluaci6n. 

La misi6n empez6 sus trabajos en San Jose con una reunion de 
informaci6n en la sede del PNUD presidida por el Representante 
Residente, el Of icial de Programas del PNUD/ONUDI y el ATP. 

s'~guidamente la misi6n visit6la sede de! proyecto donde el 
ATP, el personal nacional e internaciona 1, hicieron una 
presentaci6n detallada de! misrno. Luego se visitaron empresas 
usuarias de! proyecto, algunas dos veces, y los rninisterios, 
organismos estatales aut6nomos y privados involucrados directa e 
indirectamente con el trabajo del proyecto. La lista completa de 
or9anismos y personas visitadas por la rnisi6n se encuentra en el 
/\nexo II. 

Durante el periodo de la evaluaci6n, el Pr·oyP.cto {CEGESTT) 
cmpez6E::l curse •competitividad Tecnol6gica para la Ernpresa 
Moderna•, que se desarrolla del 21 de Oct. 91 al 28 de Feb. 92. 
I.a misi6n tuvo la ocasi6n de presenciar algunus secciories del 
Modulo •cornunicaci6n Efectiva p~ra la Gesti6n Tecnol6gica" y de 
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entrevistar a nueve de sus parlicipantes para tener uDa vision de 
lo que esperan los diferentes participantes testudiantes 
universitarios. empresarios y consultores) de estos cursos. 

En el ultimo cia de la misi6n en Costa Rica. el 
Representante Residente convocouna reunion cuya lista de 
asistentes se incluye en el Anexo 3. Durante esta reunion la 
mision tuvo la oportunidud de presentar y discutir el borrado1- de 
concl usiones y recomendaciones de la evaluaci6n. Lo mismo fue 
hecho en Nueva York por los representant:s del PNUD y ONUDI al 
Bureau del PNUD para America Latina y el Caribe. 

La mision quiere agradecer cl Representante Residente. a las 
entidades gubernamentales visitadas y al proyecto por el apoyo, 
tiempo propor2ionado, informaciones y opinione~ presentadas a la 
misi6n, sin las cuales el trabajo desarrollado no hubiera sido 
posible. 

I. CONCEPTO T DISENO DEL PROYECTO 

A. Contexto socioecon6mico e institucional del oroyecto 
1. Prioridades nacionales ?e desarrollo 

Los objetivos y prioridades nacionales de desarrollo 
estan establec:idos por el Plan Nacional de Desarrollo 1990/94. En 
lo que concierne al sector productivo, en el marco de una 
desintervencion y desregulacion estatal y una mayor apertura 
global y a la sub-region (dentro del Plan de Accion Econ6mica 
para Centroamerica), se indica la necesidad de realizar una 
efectiva transformacion productiva. Esto requiere de la 
participaci6n activa y protagonica del sector privado y de 
readecuaci6n del sector exportador (mayor valor agregado y 
contenido tecnol6gico), incorporando la innovaci6n tecnol6gica y 
las relaciones intra e inter-sectoriales en el funcioramiento del 
sistema economico. Se apunta ademas hacia la superaci6n de las 
desigualdades sociales y regionales, al aprovechamiento y 
conservaci6n del ambiente y a la reforma del estado. 

2. Prioridades sectoriales de desarrollo 

El 
siguientes 
industri31: 

Plan Nacional de Desarrollo ha 
programas estrategicos vinculados 

1) Desarrollo agroincustrial 
2) Reconversion Industrial 

4) Comercio Exterior 

def inido los 
al sector 

5) Programa Nacional de Ciencia y Tecnologia 
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El rrograma de Desarrol lo Agi·oi ndust rial t iene como 
principal objetivo fortalecer los vinculos entre la agricultura, 
la industria, el comei-cio y los servicios a fin de impulsar una 
mcderna y competitiva actividad agroindustrial, que se convierta 
en uno de los ejes dinamicos del desarrollo nacional. Asimismo, 
se persigue lograr la transfor~acion del sistema productive 
agroindustr1al, con base en las exigencias del mercado y su 
caracter intersectorial. 

El objetivo primordial de este Frograma de Reconversion 
Industrial es impulsar una significativa reestructuraci6n interna 
del sector m.:mufacturero, de manera que alcance niveles de 
innovac1on, productividad y eficiencia que le permita competir 
con los bienes imrJrtados y tambien tener acceso a terceros 
mercados sobre la base de un sector exportador ef iciente, 
integrado a los otros sect ores product i vos, que incorpore los 
u 1 t imos progresos cient if icos y tecnologi cos. El pi·oyecto baje 
evaluacion se inscribe, per consecuencia. directamente bajo este 
programa. 

En cuanto al ( inanciamiento, el Programa de Reconversion 
Industrial posee recurses para su ejecuc1on, ubicables en 
preyectos especificos inter alia par2 el desarrollo tecnelogice 
(como el proyect0 BID - CONICIT - CONARE). 

El Programa Nacional de Ciencia y Tecnologia complementa el 
Pregrama de Reconversion y se convierte asien el segundo puntal 
del proyecto bajo evaluaci6n. Este programa parte del 
reconocimiento de la inf luencia que la innevacion tecnologica 
tiene en el desarrolle productive, sebre todo a la luz de les 
cambies tecnel6gicos que se suceden en el ambite internacienal. 

En ese centexte, este Pregrama plantea como ohjetivo general 
premover un incremente sustancial de la parti2ipaci6n de la 
capacidad cient if ica tecnelogica naciona 1 en les es f uerzos por 
transformar la estructura productiva nacinnal, gaurntizar la 
preservac1on de los recurses naturales e irnpulsar la 
lransformaci6n del apai·ato institucional del sector publico. 

Cenjuntamente con lo anter·ior se planti::>a la necPsirlad rle, 
inter alia: 

Pr·opir:iar la infl11Pncia d0 [,1 ('npr1r.irJ,1d ci0111 ifir:a y 
ter:nel6qica naci.onul en el incremento cir- L1 r11od11r·t i'1idad y 1.1 
innovar.ion r:r:'c:nnlf,gica, que r>lPvr>n In crimp'?t itivid;id 
internacional de la poblaci6n nacionnl. 

Apoyar la modernizaci6n t~rnnlr'>qir·,-1 d" Jr;;; 1•1nrltwtrq0;; 
d~l Sector Sor,ial Prod11ctivo para mo::>jnr.-11- J.1;, r·r111,lir·i1in0;, rlr>) 

rn~rr;arlo intP.n10 y ;,,11 i;,far,r>r la::; 1H~r0;,irl.1d0;, r!0 c·c111;;11111,, }J,);,icn d•" 
lo::; grupo~~ m<1y0rililrios de J,1 p<Jblar·ir'Jll. 
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Impulsar la utilizaci6n racional 
y tecnol6gico di3ponible en las 
convirtiendolo en componente central de 
transformaci6n del Estado. 

del bagage cientif ico 
entidades publicas, 
los esfuerzos por la 

Como estrategia general, este Programa pretende provocar un 
proceso de endogenizaci6n tecnol6gica en Costa Rica, entendida 
como el incremento de la capacidad nacional para decidir sobre 
sus procesos de adopci6n y empleo de tecnologia f or~nea y local 
en sus procesos productivos. Para logl~arlo, se busca impulsar un 
aumento de la articulaci6n tecnol6gica entre la inf raestructura 
cientif ica y tecnol6gica y la producci6n. 

El Plan Nacional de Desarrollo contempla, a un nivel mas 
especifico, una serie de programas sectoriales y de programas 
intersectoriales que se vinculan mutuamente r.omo en una matriz. 

De interes para el proyecto bajo evaluaci6n se perciben los 
~iguientes programas: 

a) Sectorial 

b) 

(12) Economia, Industria y Comercio 

Intersectoriales 
(17) Cooperaci6n Tecnica Internacional 
(19) Infraestructura de apoyo a la 

establecida 
produce ion 

El Programa de Economia, Industria y Comercio persigue el 
establecimiento de las bases para un desarrollo industrial 
creciente y autosostenido, con permanencia en el mediano y largo 
plazo, cuyo resultado sea una industria altamente competitiva, 
tan to en el mercado domestico como en los mercados 
internacionales, estrechamente vinculada con el resto de la 
economia. El desarrollo industrial que se impulse debera 
considerar la micro y la pequefia industria en las diferentes 
etapas de la evoluci6n del Sector Industrial. 

Este programa abarca inter alia la siguiente area de acci6n: 
Reestructuraci6n del Sector Industrial y de las 

instituciones que lo conforman. Por lo tanto, la 
institucionalizaci6n de! CEGESTI cae dentro de esta area. 

La cooperaci6n tecnica internacional (CTI) es indicada como 
representando un factor estrategico de relevancia en el proceso 
de desarrollo econ6mico y social de Costa Rica, ya que constituye 
un instrumento indispensable para la adquisici6n de 
conocimientos, experiencias y tecnologias de q11e el pais no 
dispone y un elemento catalitico para la movilizaci6n de recurses 
nacionales. 

Dentro de este programa se incluye, inter alia, la siguiente 
area de acci6n: 
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Reconversion industrial: 
tecnologias, modernizaci6n del 
metrologia y normalizaci6n, 
f inanciamiento. 

;; nt roducci6n y gest ion de 
sistema en control de calidad, 

sistemas de informaci6n y 

Finalmente, dentro del Programa de Inf raestructura de apoyo 
a la producci6n estrategica, se incluye la necesidad de 
fortalecer y apoyar a la micro, pequena y l'lediana empresa, por 
medio del desarrollo de los servicios que demande. 

3. Politicas especificas del desarrollo cientifico v 
tecnol6qico 

Uno de los aportes importantes del proyecto en su fase 
preparatoria y en los primeros meses de la fa5e subsiguiente, se 
ref iere a la asesoria proporcionada a la conformaci6n de la Ley 
de Prornoci6n del Desarrollo Cientifico y Tecnol6gico sancionada 
el 26 de junio de 1990. 

Esta ley establece una 
investigadores, para los centros 
empresas y asociaciones privadas. 

serie de incentivos 
de invest igaci6n y 

para los 
para las 

Facilita ademas el financiamiento de las Unidades ~· 
Centro de Investigaci6n y Extension, asicomo de la Gestion 
Tecnol6gica para la Reconversi6n Industrial. De especial interes 
para el CEGESTI se pueden destacar los articulos 65 y 76 que se 
transcriben a continuaci6n: 

Articulo 65: El Consejo Nacional para la Investigacion 
Cientifica y Tecnol6gica (CONICIT, apoyara financieramente los 
programas y proyectos de investigaci6n y extension, el 
mejoramiento de la inf raestructura y el equipo, y el 
fortalecimiento de programas de posgrado, asicomo otras 
actividades consideradas en el Articulo 4~, que desarrollen las 
unidades y centros de reconocida excelencia en el pais, de 
acuerdo con el Programa Nacional de Ciencia y Tecnologia ... 

Articulo 76: El Est ado promovera la gest ion tecnologica 
nacional en apoyo al proceso de reconversion industrial de! pais, 
con el objeto de propiciar desarrollo y transferencia de 
tecnologia, aplicados a procesos de manufacturas, productos, 
equipos, materias primas y otras actividades de valor para Jas 
P.mpresas del sector industrial nacional que tengan impacto, por 
su competitividad, en el crecimiento y supervivencia de los 
mercados nacicnal e internacional. 

Dentro del marco conceptual de esta ley se inscribe el 
Proyecto de Cooperaci6n Tecnologica e Informatica Industrial para 
la Reconversion Industrial de Costa Rica, siendo uno de los 
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objetivos la creaci6n del nt"1cleo bagico 
tecnol6gica: el llama.do CEGESTI. 

de la gesti6n 

Como conclusion de este punto, el CEGESTI se inscribe a 
varios titulos en el marco del plan nacional de desarrollo, 
asicomo se prescribe el apoyo institucional y f inanciero del 
Gobierno a los servicios de extension y de apoyo a la gesti6n 
tecnol6gica y de apoyo institucional y el aporte de la 
cooperaci6n tecnica internacional a este tema. 

'· Instituciones nacionales relevante& nara la 
qesti6n tecnol6qica e informaci6n industrial 

a. Las universidades publicas que por su 
capacidad de generaci6n del conocimiento a traves 
de sus programas de investigaci6n se convierten en 
un componente fundamental dentro del modelo del 
proyecto ya caracterizado: 

Mercado - Empresario - Conocimiento 

Ademas, su capacidad d·· prestaci6n de servicios y 
la formaci6n de recurses humanos especia 1 i zados 
permite jugar un papel de apoyo a los objetivos 
del proyecto y en especial, en lograr un efecto 
multiplicar de sus alcances y logros. 

Asi se ubican: 

Univer~idad de Costa Rica (U.C.R.) 
Univ~rsidad Nacional (UNA) 
Inslituto Tecnol6gico de Costa Rica (ITCR) 

b. Las instituciones del estado, que por 
capacidad de compra y bajo una adecuada politica 
pueden convertirse en un factor que impulse el 
desarrollo de sus proveedores, incorporando el 
componente tecnol6gico en su gesti6n empresarial. 
Ademas, algunas de ellas, por el ambito de SUS 

.1cti vidades, est an en estrecha relaci6n con 
tecnologias de punt a y con las sectores 
industriales nacionales definidos como 
prioritarios dentro del ma1-co de la recon·Jersi6n 
industrial. 

Destacan en este sector: 

Instituto Cost~cricense de Electricidad (ICE) 
Refinadora Costarricense de Petroleo (RECOPE) 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 
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c. Instituciones de promoci0n de actividades 
cientificas y tecnol6gicas y de coordinaci6n con 
otras instituciones public~s y privadas de 
actividades relevantes para esta tematica (como 
las universidades publicas), asi como por ser las 
responsables de ia ejecuc1on del prestamos BID 
para Ciencia Tecnologia. 

Estan aqui: 

Consejo Nacional de Rectores (CONARE): que agrupa 
a las tres universidades publicas ya mencionadas y 
a la Universidad Estatal a Distancia (UNED), que 
aun no desarrolla actividades importantes en este 
campo. 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONICIT) 

d. Las instituciones responsables de la promoc1on 
de las exportaciones y la inversion extranjera por 
el impacto en la reconvers16n industrial su 
preponderancia en el modelo de desarrollo del pais 
hacia la exportaci6n de nuevos productos a 
tercer0s mercados y en el marco de los programas 
de cooperaci6n internacional regional y bilateral. 

En este campo estan: 

Ministerio de Exportaciones 
Corporaci6n de la Zona Franca de Exportaci6n 
Centro de Promoci6n de _as Exportaciones 
Coalici6n Nacional de Desarrollo (CINDE) 

e. Aquellos ministerios que por sus legislaciones 
tienen incidencia en aspectos concomitantes con la 
Gest i6n Tecnol6gica de las empresas, ya sea por 
aspectos impositivos o de protecci6n ambiental, de 
regulaci6n de funcionamiento, permisos de 
importaci6n, legislaci6n laboral, etc. 

Aqui se ubican: 

Ministerio de Salud 
Ministerio de Hacienda 
Ministerio de Recursos Naturales, F.n~rgia y Minas 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

f. Los colegios profesiondles que por la 
rPgulaci6n de! ejercicio profe~ional, los 
registros de consultorias, permisos de 
construcci6n o de operaci6n de equipos y plantas 
industriales, emi.5i6n de critedo tecnico sobre 
patentes, etc. 
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Destacan 
Colegio 
(CFIA) 
Colegio 
Colegio 
Colegio 

en este campo: 
Federado de Ingenieros y Arquitectos 

Federado de Quimicos e Ingenieros Quimicos 
de Farmaceuticos 
de Hicrobi6logos 

5. Otros oroyectos de coooeraci6n tecnica relevantes a la 
reconversi6n industrial y a la qesti6n tecnol6qica 

5.1 Proyectos Nacionales 

a. En el marco del proyecto BID-CONICIT. se 
construiran las instalaciones para el Centro de 
Investigaci6n y Servicios en Normalizaci6n, 
Metrologia y Control de Calidad. en el marco de un 
convenio entre la Universidad de Costa Rica. el 
Hinisterio de Economia Indust ria y Comercio. el 
CONICIT y el Instituto de Normas Tecnicas de Costa 
Rica (INTECO). 

El monto a financiar es hasta por mill6n y medio 
de d6lares y el costo para la construcci6n de las 
instalaciones ya sali6 a concurso publico, 
esperando que este para operaci6n para 1993. 

b. Proyecto financiado por el BID-CONICIT. para 
el desarrollo de un Centro de Informaci6n y 
Servicios en Normalizaci6n y Calidad. en el marco 
de un convenio entre el CONICIT e INTECO. Ya esta 
en ejecuci6n, es por dos aiios y es por un monto 
aproximado de siete millones de colones. 

c. Proyecto presentado para su estudio por el 
Gobierno de la Republica ante el Gobierno de 
Alemania para ser ejecutado por la PTB, para 
complementar el Laboratorio de Hetrologia que se 
instalara en el Centro de Invest igaci6n y 
Servicios en Normalizaci6n, Metrologia y Control 
de Calidad. 

Es por un monto cercano a 1,8 millones de d6lares 
y esta en estudio por la agencia e~pecializada de 
Alemania. 

d. Existe una propuesta de proyecto de ONUDI para 
el apoyo a la definici6n de la politica industt"ial 
y al Programa de P.econversi6n Inciustr·i<il. Esta 
propuesta se inscribe en el marco del proyf'.'cto 
sub-regional CAM/91/009 Diagn6stico y Propuest<i de 
Acci6n para la Mod ~rnizaci6n Indu5trial en 
Centroamerica. 
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e. El USAID ha apoyado financieramente desde su 
inicio la Coalici6n Costarricense de Iniciativas 
de Desarrollo, que tradicionalmente se ha abocado 
a la promoci6n de exportaciones y de inversiones a 
Costa Rica. Entra en sus planes un mayor 
atendimiento a las cuestiones relacionadas con el 
proceso de reconversion industrial, por ejemplo, 
por el intermedio de cursos sobre competitividad 
industrial. 

f. Se ejecutaron recientemente bajo los servicios 
Industriales Especial es de! PNUD/ONUDI tres 
proyectos bajo los titulos: 

Integraci6n de Servicios de Estandarizaci6n, 
Metrologia y Control de Calidad. 

Diagn6stico de Actividad~s 
Inversiones en Costa Rica. 

de Promoci6n de 

Asistencia preparatoria al Frograma de 
Reconversion Industrial en Costa Rica. 

5.2 Proyectos Sub-Regionales 

a. Proyecto sub-regional ~ara el desarrollo de la 
Metrologia en Centroamerica y Panama, financiado 
por el Gobierno de Alemania, ejecutado por la PTB 
y con sede en el ICAITI en Guatemala. Ya esta en 
ejecuci6n. 

b. Proyecto regional para el desar-rollo de la 
Metrologia, Normalizaci6n y Control de Calidad, 
f inanciado hasta ahora por el Gobierno de Italia y 
ejecutado por la Agencia de Cooperaci6n Italiana 
no gubernamental RE.TE, con sede en Managua, 
Nicaragua. 

E~te proyecto ya esta en eiecuci6n, habiendo 
elaborado un diagn6st ico en el cfrea sobr~ la 
temat ica y con sus result ad·Js ha present ado un 
componente de inversion en i~1fraestructura, equipo 
y adiestramiento ante 1a Comunidad Econ6mica 
Europea. 

c. Proyecto sub-regional PNUD CAM/91/009 
Diagn6stico y Propuesta de Acci6n para la 
Modernizaci6n Industrial en Centroamerica. 
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B. Documento del nroyecto 

El proyecto empez6 con un documento de autorizaci6n 
anticipada firmado en octubre de 1987 y no fue sino el 24 de 
enero de 1990 que se f irm6 y aprob6 el documento de proyecto 
completo. Se dispuso. per consiguiente. de amplio tiempo para 
analizar los problemas a que se aboca el proyecto. y el concepto 
y acciones relativas a las necesidades de gesti6n tecnol6gica y 
de informaci6n industrial requeridos por el proceso de 
reconversion industrial. 

El concepto de gesti6n tecnol6gica adoptado por el proyecto. 
esto es. mediante la identificaci6n y satisfacci6n de la demanda 
de te~nologia por parte de los usuarios finales --empresas 
industrialr~-- es valedero. Este concepto de •demand approach• 
se opone .~: concepto de •supply approach• que ha orientado a los 
esquemas .:lasicos de gesti6n tecnol6gica de paises en vias de 
desarroll_ y que pocos resultados positivos ha obtenido. 

El docurnento esta bien estructurado y muy bien detallado. no 
solo en sus 5 elementos basicos. a saber: 

Objetivo de desarrollo 
Objetivos inmediatos (o del proyecto) 
Resultados 
Actividades 
Insumos. 

como en la especi f icaci6n de la colaboraci6n ent re los varios 
organismos gubernamentales involucrados en el proyecto. en el 
plan de desembolsos de costo compartido, la relaci6n de la 
gesti6n tecnol6gica en Costa Rica con la Comisi6n para el 
Desarrollo Cientifico y Tecnol6gico de Centroamerica y Panama, 
entre otros temas. 

El contexto del proyecto que incluye la descripci6n del sub
sector, la estrategia de desarrollo del pais huesped, el marco 
institucional y la asistencia preparatoria que ocupa 27 paginas 
del documento de proyecto, asicomo la justif icaci6n del proyecto. 
estan sumamente bien detalladas, aplicables y claramente 
redactadas. El objetivo de desarrollo y los inmediatos fueron 
bien explicados y estan de acuerdo con las politicas y 
estrategias de desarrollo actuales. 

Sin embargo, la cuantificaci6n de algunos objetivos y 
resultados (numero de nucleos de gesti6n tecnol6gica al interior 
de empresas; y numero de nuevos empresarios de origen tecnico) 
se estiman demasiado ambiciosos, ya que se subestim6 el tiempo de 
convencimiento y maduraci6n del tema de gesti6n tecnol6gica al 
interior de las empresas. Criterios de exito, factores externos, 
benef iciarios y un plan de trabajo fueron bien establecidos y 
forman parte del documento de proyecto. 
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El documento de proyecto, dada su aplicabilidad y calidad, 
se conserva inmutable. apa1·te de revisiones presupuestarias de 
menor monto. durante la marcha del prtJyecto. 

Sin embargo, en el !ERP del 15/7/91 se propuso modificar los 
resultados 1.5, 2.2 y 2.3. como sigue: 

1.5 Seria muy dificil analizar el aumento total de la 
participaci6n de proveedores nacionales de base 
tecnol6gica en las compras de bienes y se1vicios de las 
empresas del estado. Esto solo se podra hacer. y de 
una manera aproximada. para las empresas donde exista 
un nucleo tecnol6gico. 

2. 2 Dados ios retrasos generales del proyecto, no sera 
posible alcanzar los numeros previstos de Servicios de 
consultoria y de las lineas regulares de consultoria 
del Proyecto (CEGESTI). Estos numeros deberian ser 
reducidos. 

2. 3 No es claro el aporte del proyecto a este resultado. 
Como nucleo, el proyecto tan solo podra identificar a 
los empresarios potenciales y el numero previsto es 
demasiado elevado. 

Se propone afiadir un producto 2. 6 que aunque no aparece 
explicitamente en el documento del proyecto, es importante para 
el desempeiio del mismo. Este se ref iere a la creaci6n de un 
Centro de Informaci6n en apoyo a las actividades del CEGESTI 
Estos cambios son razonables y en linea con las criticas hechas 
anteriormente al diseiio del proyecto. El pr6ximo examen 
tripartito previsto inmediatamente despues de esta evaluaci6n 
deberia aprobar estos cambios. 

En el !ERP del 15/7/91 se indica el proyecto como de apoyo 
directo, lo que no esta de acuerdo con sus objetivos y 
resultados. La misi6n estima que el proyecto es de desarrollo 
institucional. 

En la rec lidad, el hecho de que no se le haya dado la 
importancia adecuada a la institucionalidad del proyecto. 
constituye el principal problema que el proyecto enfrenta. 
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c. Calidad de aonitoreo del Proyecto 

El conocimiento profundo del ATP en el ten-.a del 
proyecto minimizo la necesidad de aporte sustantivo de la agencia 
ej~cutora. Hubo atrasos administrativos de la a4encia en aprobar 
los multiples insumos provistos por el proyecto a los nucleos. 
Esto se puede explicar por la inusualidad de este proceso. El 
representante residente ha segliido el proyecto muy de cerca desde 
su incepc1on y ha estado involucrado en el desarrollo del 
concepto de CEGESTI y su implementacion. El asesor ONUDI extra
sede. dada su corta permanencia en la sub-region no esta 
demasiado involucrado en el proyecto. El gobierno (Ministerio de 
Ciencia y Tecnologia. MFIC y CODESA en su tiempo) ha seguido y 
apoyado el proyecto. aunque en es~e aspecto no se haya 
cef lexionado completamente en el campo financiero. 

Desde el inicio de la asistencia preparatoria no se han 
~ealizado examenes tripartitos. 

II. EJECUCION DEL PROYECTO 

A. Entreqas de insµmos 

1. PNQD/ONQDI Ccon costo cQDlDartido> 

El total general del aporte externo del proyecto se ha 
mantenido desde su inicio al nivel de $2,308,451 de los cuales la 
contribuci6n del PNUD es de $1,007,801 y la del Gobierno en costo 
compartido, de $1,300,650. 

La contribuci6n del PNUD se ha desembolsado segun 
previsto; incluso se han conseguido aportes adicionales de ONUDI, 
recibidos de paises terceros. en la forma de expertos asociados. 
Los recursos comprometidos bajo este tema suman 9.5 experto 
asociado/anos en las areas de ingenieria mecan1ca y civil, 
economia y geografia econ6mica, a un costo total de $293,360. Su 
alto costo unilario y el aspecto de entrenamiento propio de este 
tipo de expertos, hace que el rendimiento no sea el mismo si se 
hubiera obtenido este monto de f inanciamiento para contratar de 
una manera libre expertos internacionales y lo nacionales. Sin 
embargo el interes y participaci6n de los expertos asociados en 
el proyecto se ha traducido en un aporte muy positivo al mismo. 

Antes de la f irma del documento de proyecto, o sea en 
mayo de 1989, se f irm6 un convenio entre el Ministerio de Ciencia 
y Tecnologia, CODESA y el PNUD en el que se acord6 el pago por 
CODESA, de 60 millones de colones (equivalentes. al cambio de 
enero de 1990 a US$714,286). 

Este convenio se adjunta como anexo al documento del 
proyecto. Sin embargo, la informaci6n en el convenio y el 
documento de proyecto no estan conformes (no son consistentes). 
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Por ejerr.plo, el documento de proyecto habla de la creaci6n de 18 
a 30 nuclecs y el convenio de 30. El documento de proyecto se 
refiere a un -:osto compartido de un total de $1,300,650 a ser 
desembolsado desde enero de 1990 a diciembre de 1992, mientras 
que el convenio se ref iere unicamente a un costo compartido de 60 
millones de colones, a ser pagados de julio/89 hasta octubre/90 
(se repite que al cambio de enero/90 equivale tan solo a 
$714, 286) sin explicar las diferencias cambiarias del colon en 
relaci6n al d6lar en el transcurso de este tiempo, ni tampoco de 
d6nde vendran los restantes $596,714. 

La misi6n de evaluaci6n se tiene que atener al documento de 
proyecto que es el instrumento basico al que hace referencia en 
el articulo 1 del Acuerdo, modelo de asistencia entre el Gobierno 
de Costa Rica y el PNUD, f irmado por las partes en setiembre de 
1973. 

Los desembolsos del Gobierno a titulo de costo compartido y 
efectuados por CODESA han sido has ta ahora de $320, 249 
(equivalente en colones al tipo de cambio del mes en que se 
efectu6 el desembolso). Se estima que para finales de este afio 
se efectue otro desembolso de $113,769, lo que suma, durante los 
dos aiios de contribuci6n del Gobierno por concepto de costo 
compartido, un monto de $434,018, cifra que esta muy por debajo 
de los $929,915 previstos para el mismo periodo en el documento 
del proyecto. (1) En comparaci6n, la contribuci6n del PNUD/CIP 
prevista para finales de 1991, estimada en $867,312, se preveque 
se situe entre los $750,000 y $800,000. 

Por lo tanto, existe un deficit por parte del compromiso a 
titulo de costo compartido por el Gobierno que dada su dimension 
afecta el proyecto, como consta en esta evaluaci6n. 

En cuanto al personal del proyecto la misi6n desea expresar 
bajo este punto su admiraci6n por el conocimiento del ATP en el 
tema del mismo asi como su capacidad en haber creado un espiritu 
de cooperaci6n, interes y ef iciencia, tanto en su personal 
nacional come internacional. 

(1) Ambos son valores netos que no incluyen el 13% de gastos de 
administraci6n contabilizados fuera del documento en proyecto. 
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Se debe mencionar que no forma parte de estns 1nsumos un 
vehiculo de! proyecto, lo que hace que los expertos tengan que 
utili~ar sus vehiculos personales para las visitas a las 
empresas, que son frecuentes. 

2. Gobierno 

La contribuci6n de contraparte (en especie) para el periodo 
enero/90 a diciembre/92 se contabiliza en el documento del 
proyecto en US$2,203,861. de los cuales $721,120 se refieren a la 
contribuci6n del Gobierno y $1,482,741 a la contribuci6n de 
empresas por concepto de venta de servicios y por contribuci6n a 
los presupuestos de los NGT. 

La contribuci6n del Gobierno en especie hasta junio/91 ha 
sido proporcionada por CODESA. Sin embargo, el retiro de CODESA 
como agencia de contrapartida ejecutiva en esa fecha, ha 
ocasionado una quiebra gradual pero rapida de esta contribuci6n 
que en este momenta es practicamente nu la. Por este moti vo, 
desde junio/91 los gastos de instalaciones, mantenimiento y 
equipo fungible que eran provistos. en especie, por CODESA, son 
ahora enteramente cubiertos con los aportes PNUD/costo 
compartido. 

Ademas, la disminuci6n de venta de servicios a las empresas 
y del ntimero de nucleos de gesti6n cecnol6gica en relaci6n a lo 
previsto en el documento de proyecto ha irnplicado una reducci6n 
de contrapartida imputable a las empresas. 

Aunque la misi6n no tuvo la oportunidad de cuantificar los 
aportes de contrapartida Gobierno/empresa, se estima que son 
mucho menos a lo previsto. Sin embargo, lo que es mas importante, 
es la indefinici6n de quien aportara esta contribuci6n desde 
junio/91 hasta el final del proyecto. Para cubrir esta falla el 
PNUD se ha visto obligado a cubrir estos costos por su presupuesto. 

Actualmente el proyecto da un aporte presupuestario a la 
creaci6n de los NGTs que queda un poco por debajo del 50% de! 
presupuesto total de estos nucleos. Es cierto que el componente 
(inanciado por la empresa a veces incluye gastos corrientes que 
se harian de todos modos. Asi, el aporte financiero de Proyecto 
(CEGESTI) a la creaci6n de los nucleos es efectivamente superior 
al soi. Sin embargo, la etapa presente de creaci6n de NGT en el 
seno de las empresas se tiene que considerar como promocional y 
si no se hubiera tornado esta flexibilidad, la creaci6n de NGTs 
hi:hiera sido mas demorada. Una vez que P.l concepto de NGTs este 
mas divulgado y aceptado, la mision opina que se podran imputar a 
las empresas todos los costos marginales relacionados con la 
creaci6n de los NGTs y posiblemente una componente adicional a 
titulo de costos indirectos, como apoyo al presupuesto basico de 
la instituci6n. 
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B. E1ecuci6n de actividades 

La ejecuci6n de actividades forma parte, como se dijo 
anteriormente, de un plan de trabajo detallado incluido en el 
documento del proyecto. El cumplimiento de este plan detallado, 
modificado con el resultado adicional 2.6. se puede consicierar a 
la fecha com~ consta en el Anexo V. 

Se verifica que ha habido algunos de~lices en el tiempo que 
no son significativos y que se estima recuperar hasta el termino 
del proyecto. Mas importantes son los indicadores cuantitativos 
de los nucleos en empresas privadas de proyectos de tecnologia y 
de informaci6n industrial, del aumento de participacion de 
proveedores nacionales, de consultorias y de empresarios 
identificados y que en opinion de la misi6n fueron estimados en 
el documento de proyecto de una manera muy optimista. De menor 
importancia pero igualmente afectando el plan de trabajo es el 
retraso en el pago de la contribuci6n, por costo compartido y la 
provision de los insumos de contraparte que ademas, desvi6 
frecuentemente la atenci6n del ATP de su trabajo substantivo 
hacia la busqueda de fuentes alternativas de financiamiento 
(expertos asociados) y de J.a soluci6n de problemas 
administrativos puntuales (nuevas instalaciones y sustituci6n de 
personal de contraparte por personal nacional de proyecto). 
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III. RESULTADOS DEL PROYECTO Y ALCANCE DE OBJETIVOS 

A. Resultados 

Resultado 1.1 

El documento del Proyecto preveia a los 15 meses la creacion 
de entre 9 y 12 nucleos de GT e Informatica Industrial creados en 
empresas privadas, elevandose la cantidad a entre 14 y 26 nucleos 
creados y operando. 

Al cumplirse los 15 meses, solo se han implementado 6 
nucleos. Por otra parte, ha sido necesario extender la 
participacion de las empresas en el Proyecto por periodos de 6-12 
meses. 

El numero de NGT es inferior al originariamente preJisto, si 
bien en nuestra opinion no es esto de extrafiar. Todo el Proyecto 
es novedoso, y en el aspecto de implementacion de los NGT, ha 
habido un grado d~ sobreoptimismo en las metas previstas. Si 
bien la no disponibilidad en tiempo y forma de los recursos 
previstos ha afectado la capacidad de ejecucion del Proyecto, aun 
cuando se hubiese dispuesto de esos recursos, ello habria 
permitido implementar algunos nucleos mas, pero no acortar los 
tiempos. Por otra parte, es esencial reconocer el valor 
intrinseco del Proyecto y valorizarlo por 13 calidad de sus 
resultados parciales, mas que por los aspectos cuantitativos. No 
existe experiencia previa en la formacion, guia y operacion de 
NGT. De hecho el Proyecto ha ensefiado y aprendido, en un proceso 
de realimentaci6n positiva. Es de encomiar los aspectos 
mencionados anteriormente, ya que la metodologia que se esta 
desarrollando puede ser aplicada en un futuro a otras empresas, 
tanto costarricenses como de otros paises, con diferentes 
tamafios, tipos de organizaci6n, avance tecnol6gico y diferentes 
idiosincracias. Insistimos que este es el meri to principal del 
Proyecto. 

Resultado 1.2: 

Al cabo de 15 meses, y con el objeto de contribuir a la 
competitividad y crecimiento de las empresas privadas con NGT: 

a) de 27-36 proyectos de generacion, adaptacion y/o 
asimilaci6n de tecnologias foraneas identificados y 
formulados; 

b) de 18-24 proyectos en informatica industrial 
identif icados y formulados; 

c) de 9-12 proyectos de innovac1on tecnc .. 16gica 
cooperativos a nivel sub-sect0rial, identificados y 
formulados. 

-23-



Al mes 35, las cantidades se elevan a: 

a) 14-26; b) 28-52 y C) 

pero odemas, de identif icados y 
al Programa BID/CONICIT/CONARE 
externo (FODETEC). 

42-78 
formulados, sometidos 
para financiamiento 

El Anexo V muestra la situaci6n del Resultado 1. 2. Este 
cuadro es resultado de la informacion provista por el Proyecto, 
de las verificaciones efectuadas a traves de las visitas a las 
empresas y de las entrevistas mantenidas con las diferentes 
personas involucradas. (En el Anexo VI dos proyectos de Innovaci6n 
tecnol6gica, para PE, por corresponder a una misma empresa, se 
tomaron como uno), 

Es de aplicaci6n al Resultado 1.2 basicamente lo manifestado 
en el 1.1, cabiendo los siguientes comentarios adicionales: 

i) La identif icaci6n de · proyectos particulares no sigue 
pautas homogeneas. En algunos casos son resultado de anal is is 
estrategicos y en otros estan casi en el limite de una lluvia de 
ideas. Sin embargo, es un gran merito del Proyecto el haber 
insistido en una metodologia que : "lXimice que una vez 
identificado un proyecto, sea serio acorde a las pautas 
aplicables a la empresa o ente involucrado. Si no se tienen en 
cuenta las grandes disparidades entre ellos, no puede valorarse 
objetivamente el esfuerzo y el impacto que el Proyecto ha tenido 
en la identificaci6n de los proyectos particulares. 

ii) Otro aspecto importante es lo relativo a la formulaci6n 
de los proyectos particulares. Aqui hemos notado una influencia 
del Proyecto muy importante. En varios casos nos hemos 
encontrado con maximos gerentes de las empresas que aceptaron que 
antes de! NGT se lanzaban de cabeza a ejecutar ideas, sin haber 
hecho un minimo gasto de papel y que el NGT !es habia cambiado la 
mentalidad. 

Este cambio de mentalidad (que a decir de directivos de la 
Camara de Industria y Comercio seria la Reconversion Mental), no 
hay duda que es en gran parte producto de la necesidad, por la 
apertura economica. Sin embargo, los NGT han dado metodo y 
ayudado a su efectivizaci6n. 

iii) Otro aspecto que consideramos de mu cha importfinc1a por 
la incidencia que tiene en al costo del Proyecto, es la necesidact 
del NGT de tener ingerencia directa en la fase de ejecuci6n de 
los proyectos formulados. Puede discut i rse sohre s i es es to 
correcto, ya que el documento del Proyecto no lo prev~. Mas at.Jn, 
dada la situaci6n presupuestaria comprometida del rroyecto, y 
puesto que varios NGT reciben apoyo directo, no hay duda que con 
estas acciones, e;,te se va a ver at.Jn mas compromet ido. Sin 
embargo, es nuestra opinion que el modo de medir el real exilo 
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del Proyecto es por resultados mensurables a traves de los 
indicadores de las empresas. Nos parece ut 5pico pensar que un 
Proyecto uovedoso 

como el presente, pueda ser prescindente de las ejecuc..:iones de 
los proyectos individuales (particulares); mas aun, creemos que 
esto es r.ecesario y debiera considerarse seriamente modif icar el 
documento del Proyecto para incluir, dentro de ciertos limites. 
este tipo de acciones. 

Resultado 1.3: 

A los 15 meses, 2 NG~ creados en empresas estatales (al mes 
35, 2-4 NGT creados y oper~ndo en 4 empresas estatales). 

El resu~tado al mes 15 es 1 NGT en una de las mayores empresas 
est~, tales: ICE. El ICE cuenta con el Departam-."'nto de Gesti6n 
Cientifica y Tecnol6gica, de modo que el NGT funciona dentro de un 
marco organizacional y formal de la empresa. 

No hay duda que la Gesti6n Tecnol6gica en empresas con las 
caracteristicas del ICE, puede desarrollarse mucho mas acorde a 
los canones. 

El Proyecto no h3 podido implementar los 2 nucleos 
programados para esta etapa, si bien esta ya listo todo para 
comenzar un segundo NGT (segun informado por el Proyecto) a la 
brevedad. 

Resultado 1.4: 

Al cabo de 15 meses, y con el objeto de contribuir a la 
competitividad y crecimiento de las empresas estatales del punto 
1. 3: 

a) 6 proyectos de generaci6n de tecnologia propia, de 
adaptaci6n y/o asimilaci6n de tecnologias foraneas, 
identificados y formulados. (Al mes ..15.. entre 6-12 
proyectos, identificados, formulados y presentados al 
Programa BID/CONICIT/CONARE) 

Al cabo de los 15 meses, fueron identificados 32 proyectos, 
de los cuales se formularon 6 y se han ejecutado 3 de ellos. 

Hemos analizado con algun detalle los 3 proycctos 
ejecutados. Independientemente de los rn1meros que maneja el ICE 
(los que hemos aceptado, ya que no era nuestra misi6n realizar 
una audi tori a de costos) , los proyectos desa rrol lados son los 
tipicamente esperables de una acc1on de Gesti6n Tecnol6gica 
acorde a los canones. En efecto, se tradujeron en la posible 
satisfacci6n de reales necesidades de la empresa y del mercado, a 
coslos convenientes y con la posibi 1 idad de qui? tengan 
r.aracteristicas de proyectos cooperatives en la medida de que 
para la provision de los equipos resultantes ::>e ef P.r.t1Je unn 
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adecuada interacci6n TCE/ASOMETAL/APTAMA.C y funcionen los 
acuerdos con .ta Universidad para investigaci6n y desarrollo. 

Resultado 1.5: 

Al final del Proyecto (mes 35) un aumento de al menos 10% en 
la participaci6n de proveedores nacionales de base tecnol6gica en 
las compras de bienes y se1:vicios de las empresas del estado con 
NGT, a traves del diseno y operaci6n de programas de Desarrollo 
Tecnol6gico de proveedores nacionales en estas empresas. 

Si bien se ha preparado un proyecto de Decreto de Politica 
de Uso del Poder de Compra del Sector Publico, la politica de 
desurrollo de proveedores que implementen las ernpresas estatales 
puede evitar que la misma sea tan dependiente del marco juridico 
mencionado. 

Es importante destacar que a nivel de pais, sin discriminar 
entre empresas publicas o pr{vadas, existe un sistema de 
beneficios f iscales para aquellas empresas que aumenten la 
participa~i6n de los insumos locales en su producci6n. Esto 
significa, en nuestra opinion, que el uso del poder de compra es 
mas una decision empresaria que una cuesti6n juridica. Por CJtra 
parte, en la medida que la apertura econ6mica siga avanzando, el 
aumento de la participaci6n de proveedores locales en los 
suministros a empresas estatales, va a estar cada vez ma~ 
limitado, a menos que estos sufran una real transformaci6n 
mental, a lo que la Gesti6n Tecno16gica puede incidir en gran 
medida. Pero ello implica un esfuerzo cooperative entre la 
empresa grande (en este caso estatal) y el actual o futuro 
proveedor. Esto, para que la primera estimule ~sin que ello le 
signifique aumentar sus costos o sacrificar su calidad) la 
necesidad y el convencimiento de que, para proveerle, el 
proveedor local requiere de la Gesti6n Tecnologica. Caso 
contrario y aun permaneciendo los estimulos fiscales actuales, 
dif icilmente una Politica de Poder de Compra del Estado y una 
Politica de Desarrollo de Proveedores Locales podrian ser 
compatibles con el proceso de apertura econ6mica. 

Resultado 2.1: 

Entre 100 y 150 profesionales de la i ndust ria, Gobierno y 
universidades capacitadas en gesti6ri tecnol6gica e informatica 
industrial, mediante la realizacion de 53 eventos (3 cursos 
largos, 35 seminaries, 15 conferencias) al mes 36 del Proyecto. 
Al final de la la. etapa, al mes 15, al menos 50 profesionales 
capacitados en gestion tecnol6gica. 

El Proyecto ha desarrollado una serie de actividades que han 
excedido lo previsto en el documento del Proyecto para esta 
etapa. Si a ra:iz de ello puede considerarse que hay ya 50 nuevos 
profesionales capacitados en gesti6n tecnologica, es muy 
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dependiente del criteria que se aplique ~ara detinir un 

profesiona 1 capacitado en Gest ion Tecnol6gica. Sin etl'.bargo, el 
hecho de que en los eventos organizados hayan participado 
profesionales que tienen activa participacion en el desarrollo de 
los NGT, tanto desde el Proyecto como desde las empresas, aporta 
un aspecto de transmisi6n de experiencia efectiva a los nuevos 
profesionales q11e se intenta preparar en gest i6n tecnol6gica. 
Nos resulta dificil imaginar una metodologia mas apropiada p3.ra 
tr~rmaci6n masiva de profesionales en gesti6n tecnol6gica en Costa 
Rica, que la aplicada por el Proyecto. 

El otro aspecto, es si esta masa de profesionales en gesti6n 
tecnol6gica, se vuelca luego a tareas de gesti6n tecnol6gica en 
empresas. De ~:er asi, como es de esperar, debiera haber algun 
mecanismo de retroalimentaci6n de las experiencias con el 
Proyect.-, (CEGESTI, en el futuro), ya que ello permitiria, por un 
!ado, ertriquecer al Proyecto (CEGESTI) mismo y por el otro, 
asegurarid al Proyer.to (CEGESTI) una cierta acci6n de guia, para 
evitar que la acci6n no correcta de alguncs de estos 
profesionales desprestigie la gesti6n tecnol6gica en general. 

Es de not?r que estan participando en estos eventos de 
formaci6n de profesicnales en gesti6n tecnol6gica, como alumnos, 
profesionales de empresas consultoras. Este hecho es deseado y 
buscado en el Proyecto (CEGESTI) . Y tambien debiera buscarse 
algun mecanismo de retroalimentaci6n Proyecto (CEGESTI)-ernpresas 
consultoras que asegure, por un lado, una correcta aplicaci6n de 
la rr.etodologia por pa rte de estas y que SUS experiencias, sin 
violar la conf idencialidad correspondiente, enriquezca al 
Proyecto {CEGESTI). 

Otro aspecto importante de mencionar es la iniciativa que 
han tenido en ir.stituciones de ensefianza (UCR, ULACIT, ITCR, UNA) 
para crear programas en gesti6n tecnol6gica. Sin embargo, el 
Proyecto {CEGESTI) debiera dedicar un especial esfuerzo en apoyar 
dichas actividades, no perdiendo de vista que la real gesti6n 
tecnol6gica tiene siempre presente que la conex1on entre el 
mercado y el mundo de conocimiento se debe hacer principalmente 
desde el mercado y a traves del mediador natural, el empresario. 
Las organizaciones de ensefianza, en general, y especialrnente 
(por la experiencia) en P.merica Latina, tienden a partir --y es 
16gico, esperable y deseable que asi lo hagan-- desde el mundo 
del conocimiento, de modo que no les es usualmente facil llegar a 
la empresa y, menos aun, al mercado. 
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Resultado 2.2: 

Al mes 36 del Proyecto, al menos 136 servicios de 
consul tori.a concluidos a la satisfaccion de los cl ientes como 
empresas privadas y estatales, y universidades y agencias 
gubernamentnles, y capacidad aut6noma desarrollada en al menos 7 
l:ineas regulares de consultor:ia. Al final de la primera etapa, 
20 servicios de consultor:ia en gesti6n tecnol6gica concluidos a 
la satisfacci6n de los clientes. 

Acorde a la inf ormacion proporcionada por el Proyecto, este 
resultado no ha sido alcanzado. Por otra parte, hemos encontrado 
que se han efectuado servicios de consultor:ia en otros pa:ises y 
pareciera exist:.r un mercado importante en esos pa:ises. No es 
evidente para nosotros que del documento del Proyecto, estuviese 
esto previsto. Sin embargo, lo consideramos aceptable y aun 
recomendable, si con estos serv1c1os el Proyecto {CEGESTI) 
amplia sus conocimientos y su posible campo de acci6n f1.;tura. 

Resultado 2.3: 

Al menos 3~ nuevos empresarios potenciales de origen tecnico 
para crear sus empresas y al menos 3 de las cuales creadas al mes 
36. Al final de la primera etapa, al mes 15, al menos 10 nuevos 
empresarios potenciales de origen tecnico capacitados. 

El Proyecto informa que ha cumplido con las metas 
respectivas, a traves de un curso de •Formaci6n de Nuevos 
Empresarios de Origen Tecnico•, en el cual participaron mas de 20 
emprendedores potenciales de origen tecnico. A la misi6n de 
evaluaci6n no le ha sido posible profundizar en este punto. Solo 
cabe recordar que el empresario se hace, pero a partir de la 
materia prima adecuada. 

Resultado 2.4: 

Un marco legal y normativo de incentivos para impulsar la 
creaci6n y el desarrollo de empresas de base tecnol6gica en el 
pa is, disenado y presentado a las au· oridades competentes en el 
mes 22 del Proyecto. 

Se promulg6 la Ley del Desarrollo Cientif ico y Tecnol6gico, 
en cuyo Cap:itulo 5 se establece una serie de incentivos para la 
creaci6n de empresas de base tecnol6gica. 

La misi6n de evaluaci6n entiende que el Proyecto ha tenido 
una importante contribuci6n en la elaboraci6n del proyecto de 
ley. Sin embargo, la misi6n de evaluaci6n no abre juicio sobre 
los meritos de dicho capitulo. 
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Resultado 2.5: 

Al menos 12 proyectos de investigaci6n sobre la practica 
costarricense de gesti6n tecnol6gica e informatica industrial 
concluidos. divulgados y presentados para publicaci6n en revistas 
especializadas internacionales al mes 36 de la ejecuci6n del 
Proyecto. Al final de ia primera etapa, al mes 15. al menos 3 
proyectos de investigaci6n sobre la practica costarricense de 
gesti6n tecnol6gica concluidos. 

Lo realizado. acorde a la inforrnaci6n proporcionada por el 
Proyecto excede lo previsto. Este tipo de trabajos. presentados 
a congresos de la especialidad son relevantes por cuanto obligan 
a mantener un control de nivel en el Proyecto y al mismo tiempo 
sirve para su consideraci6n por profesionales de la especialidad 
no involucrados en las actividades del Proyecto y ajenas a Costa 
Rica. 

Resultado 2.6: No orevisto en el documento original del 
Preyecto. 

Creaci6n de un centro de informaci6n en apoyo de las 
actividades desarrolladas por el Proyecto. 

Del analisis de la documentaci6n de! Proyecto no cabe duda 
que algun tipo de Servicio de Informaci6n Especializada seria 
requerido para dar cumplimiento a los objetivos. Nuevamente el 
Proyecto aqui ha utilizado un criterio amplio y no ha escatimado 
esfuerzos en encontrar una modalidad apropiada y no transitoria 
de pres tar este Servicio de Informaci6n Tecnica. Para el lo ha 
creado un Centro (Servicio) de Informaci6n Especializada en las 
areas de Gesti6n Tecnol6gica e Informatica Industrial, que brinda 
servicios de consulta, elaboraci6n de bibl1ografias. difusi6n de 
informaci6n tecnica, divulgaci6n general en gesti6n tecnol6gica y 
otros. Este Centro (Servicio) tiene acceso a bases de datos 
internacionales y ha diseiiado una base de datos integrada de! 
Proyecto. 
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r----------------------------------------- -- --

B. Alcance de los objetivos illlled.iatos. Sostenibilidad 

Los objetivos inmediatos (u objetivos del proyecto) son dos, 
a saber: 

D 1.1 Al final de proyecto, ~n tres anos, existira una 
infraestructura de gestion tecnol6gica e informatica industrial 
al interior de entre 16 y 30 eq>resas costarricenses de los 
sectores metalmecanico, microelectronica, informatica, qu:imico
farmaceutica, energia electrica y telecomunicaciones y 
combustibles liquidos, de conformidad con el Programa de 
Reconversion Industrial de Costa Rica. 

D 1.2 Al final del proyecto. en tres afios, existira un 
nucleo basico de recursos humanos, f isicos, de informacion y de 
conocimientos, capacitado para prestar servicios de capacitacion 
y consultoria de gestion tecnol6gica e informatica industrial en 
Costa Rica. 

c. Cua! es el grado de avance presente para alcanzar estos 
objetivos y come se preve la situacion al final del proyecto? 

En relacion al primer objetivo se han instalado nucleos en 7 
empresas (otro nucleo tuvo que ser cerrado porque la empresa esta 
en vias de disolucion; otros dos nucleos se encuentran en la 
fase final de negociacion. Es posible que al final del proyecto 
no se llegue a alcanzar el Ii.mite inferior de este objetivo. Sin 
embargo, en la opinion de la mision esto no se debe a fallas de 
implementacion pero si a una subestimacion del esfuerzo necesario 
para implementar la infraestructura a nivel de cada empresa, lo 
que llev6 a sobreestimar el nUmero de empresas alcanzadas. Es 
logico que la disminuci6n de cos to compart ido que impidi6 la 
contrataci6n de expertos nacionales en el numero previsto tambien 
afecta el alcance de este objetivo. 

En lo que se ref iere al segundo objetivo, el nucleo basico 
esta instalado con la concepci6n y modus operandi para atacar el 
problema de la gest.i6n tecnol6gica en el proceso de reconversion 
industrial. Lo que es preocupante es la falta de 
institucionalizaci6n de esta capacidad. En este memento el 
CEGESTI esta identif icado con el proyecto. No existe como 
instituci6n de caracter juridico y por lo tanto, el proyecto 
carece de sostenibilidad. 

El CEGESTI se tiene que constituir como ente juridico -
sea fundaci6n, centro, instituto u organismo aut6nomo privado o 
mixto-- independiente o en el seno de otra instituci6n de 
caracter mas amplio. Ademas, es importante considerar que un 
esfuerzo de este tipo no se cree que pueda subsistir solamente en 
base a generaci6n propia de recursos 'l/O a cooperaci6n tecnica. 
Necesitara de un monto asegurado (subsidio) que le permita 
f inanciar una huena pa rte de los costos fisicos y humanos, o sea 
costos centrales o basicos. Los servicios a terceros (creaci6n 
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de NGT. Consultoria y Capacitacion) pJdran. a mediano plazo. ser 
totalmente financiados y posiblernente podran financiar. pero tan 
solo una parte. de los costos bcisicos. 

El hecho de que CEGESTI no este institucionalizado y se vea. 
por parte del sector privado. como un esfuerzo de caracter 
temporal y demasiado estatal. ha creado en algunos casos una 
situaci6n de rechazo o desconfianza por parte de algunas empresas 
privadas. previamente seleccicnadas como candidatas a ser sede de 
HGT. 

El personal de CEGESTI, empezando con su Director que sera 
nacional. tendra que ser de reconocida competencia profesional. 
Aunque la instituci6n debera tener un componente de subsidio. su 
personal tendra que ser tecnicamente capaz y estable y estar al 
abrigo de cambios politicos. 

Una vez que ia instituci6n este establecida y su 
f inanciamiento bcisico asegurado, se deberia nombrar un dire~tor 
nacional y el proyecto de cooperacion tecnica se deberia 
convertir gradualmente en un ente asesor. 

A corto plazo y hasta que la instituci6n no se constituya. 
se tendria que legalizar la obtenci6n y retenci6n de recursos por 
ventas de servicios por parte de! proyecto para solucionar los 
problernas aparentemerte planteados al respecto por la Contraloria 
General de la Republica. 

C. Contribuci6n del nroyecto al alcance del obi eti vo de 
desarrollo 

El objetivo de desarrollo esta indicado en el proyecto como 
sigue: 

Mejorar la posici6n competitiva de las empresas industriales 
de Costa Rica en los sectores metalm~canico. qu1m1co
farmaceutico, microelectr6nica-informatica y otros contemplados 
en el programa nacional de reconversion industrial, mediante la 
creaci6n o refuerzo de la capacidad end6gena de estas empresas 
para desarrollar y mantener ventajas comparativas dinamicas en el 
mercado interno y externo y ampliarse a nuevas oportunidades de 
negocios, con base en la incorporaci6n efectiva y continua de 
innovaciones tecnol6gicas. 

No hay duda que el proy~cto, siempre y cuando 
institucionalice la capacidad creada. ayudara a mejorar ~a 
posici6n competitiva de las empresas industriales costarricenses 
de los sub-sectores prioritarios. Esto es conf irmado con charlas 
con empresarios y asociaciones de empresdrios y el analisis de 
resultados que ya se han verificado en las empresas a 
consecuencia del proyecto. 

-31-



D. Efectos no previsiblea; 

A raiz de la busqueda de un mecanismo de la 
institucionalizaci6n de CEGESTI. han salido a la luz las grandes 
diferencias conceptuales que sobre reconversion industrial y 
desarrollo tecnol6gico mantienen entre si los entes estatales 
relacionados con este tema y las incongruencias con el sector 
privado. 

E. A&istencia t6cnica futura nrevisible; 

A la fecha de esta evaluaci6n. a poco mas de la mitad de 
implementaci6n del proyecto en su fase completa. es dificil 
prever las necesidades de cooperaci6n para el ano 1993. Es 
posible que el proyecto continue con necesidades puntuales para 
profundizar su acci6n. Otra posibilidad es que la instituci6n 
pueda ser sede de un proyecto de cooperaci6n sobre el tema de 
amplitud sub-regional. Lo que es importante subrayar es la 
necesidad de establecer como condici6n previa a asistencia futura 
la institucionalizaci6n del CEGESTI y del aseguramiento de un 
minimo de su financiamiento 

F. Particinaci6n de la mujer 

Los objetivos del Proyecto no incluyen aspectos que hagan a 
posibilidades de desarrollo especifico de la mujer. Sin embargo, 
una consecuencia natural de la gesti6n tecnol69ica y la 
informatica industrial es una continua y mayor participaci6n de 
la mujer en la actividad de las empresas y en areas no 
tradicionales. Esto se ha notado claramente en el proyecto 
evaluado. donde podemos destacar: 

i) En la ernpresa de mayor envergadura. con niveles 
tecnol6gicos mas elevados. hay primacia de rnujeres (en numero y 
nivel profesional respecto de hombres en la conformaci6n del 
personal del Nucl~o de Gesti6n Tecnol6gica. 

ii) En las cinco empresas privadas con Nucleo de Gesti6n 
Tecnol6gica (se excluye a la asociaci6n empresaria), en tres de 
ellas hay mujeres directamente involucradas en el desarrollo de 
los Nucleos, que actuan o como coordinadoras o desernpenan 
funciones de alta gerencia. 

iii) Por otra parte, la mis1on de evaluaci6n ha podido 
constatar que el entusiasmo de dichas mujeres y su propio poder 
de convencimiento, han sido factores f undamentales en el 
desarrollo del NGT. 
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iv) En el proyecto mismo participan (a la fecha de esta 
evaluacion): 

a) Oficial de Programa (ONUDI) 
Mujeres 1 
Hombres 0 

b) Expertos Internacionales (incluyendo asociados) 
Mujeres 2 
Hombres 4 

c) Expertos Nacionales 
Mujeres 3 
Hombres 9 

d) Personal gubernamental del Proyecto 
Mujeres 0 
Hombres 0 

e) Personal de apoyo del Proyecto 
Mujeres 2 
Hombres 0 
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rv. COHCLUSIOHES 

Intr00ucci6n: 

El analisis de los resultados es presentado teniendo en 
cuenta las nuevas condiciones de contorno del proyecto: 

i) El cierre inminente de CODESA; 
ii) El no cumplimiento de los pagos, en tiempo y forma, por 

el Gobierno; 
iii) Los cambios introducidos por el nuevo gobierno. 

A la luz de los condicionantes indicados, la misi6n ha 
evaluado: 

i) Si el proyecto ha producido los resultados esperados; 
ii) La calidad e iITTpacto de dichos resultados; 
iii) El avance del proyecto hacia el logro de los objetivos. 

Para dar respuesta a los interrogantes planteados, se 
tuvieron en cuenta los siguientes elementos: 

1) El conceuto y sus alcances 

Es importante recalcar que el proyecto es de Gesti6n 
Tecnol6gica (GT) y no de Desarrollo 7ecnol6gico. El primero se 
traslapa con el segundo, sea por requerir desarrolio a medida o 
por requerir transferencia de tecnologia. Por lo tanto, el 
concepto de Gesti6n Tecnol6gica (GT), tal como es entencido 
(extendido) por el proyecto, es de real validez y como t&l, es 
aplicable a toda actividad tanto industrial como de servicios. En 
particular la metodologia desarrollada (y aun en desarrollo) es 
de aplicaci6n a paises con una industria similar y aun de menor 
grado de desarrollo que la costarricense. 

El mostrar el camino de los requerirnientos de tecnologia (en 
el concepto amplio del terrnino) a partir del mercado y su 
conexi6n con el mundo del conocimiento a traves del mediador 
natural, esto es, el empresario, en forma practica, no es facil, 
ni siquiera en !os paises con tradici6n al respecto. Plantearlo 
y realizarlo en ambientes con casi nula tradici6n es, en nuestra 
opinion, el principal merito del proyecto. 

Por otra parte, las politicas de apertura, de reconversion 
industrial, de promoci6n de Desarrollo Cientifico y Tecnol6gico y 
de capacitaci6n, han incidido en el desarrollo del Proyecto. Cada 
sector relacionado con dichas politicas tiene expectativas del 
proyecto y condiciona a este, de rnodo tal que, si el proyecto 
tuviese que tener en cuenta dichos requerimientos/ 
condicionamientos en forma simultanea, deberia dejar de 
ejecutarse. 
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Sin embargo. el proyecto no ha podido sustraerse de ciertas 
indefiniciones relacionadas a la implementaci6n de las politicas 
mencionadas. De hecho, la no concreci6n del CEGESTI como entidad 
juridica obedece. en nuestra opinion. a dichas indefiniciones. 

2) aesultados del Proyecto 

Otro aspecto es el efecto de los resultados del proyecto en 
los beneficiarios y usuarios identificados originariamente. 

Los primeros beneficiarios directos del proyecto son las 
entidades empresarias. en general y las empresas seleccionadas 
para ser sede de los primeros micleos de Gesti6n Tecnol6gica 
(NGT), en especial. La identificaci6n de estos primeros 
beneficiarios fue consecuencia de un doble proceso de selecci6n: 

i) Selecci6n por areas de actividad; 

ii) Selecci6n por interes directo, manifestado a traves del 
interes gerencial en los NGT y demostrado por la 
aceptaci6n de los aportes que la empresa debia 
efectuar. 

Si bien se han escuchado algunas expresiones de duda en 
cuanto a la equidad del mecanismo de selecci6n, en nuestra 
op1n1on es totalmente apropiado al obj eto de! proyecto. Un 
esfuerzo de la magnitud de este proyecto, no puede ccrrer el 
riesgo de fracasar por error en la selecci6n de las empr~sas. 

Se ha comprobado que todas las empresas con NGT estan 
f irmemente comprometidas con el exito de los actual es NGT y 
manifestaron su interes en proseguir con las actividades cuando 
termine la relaci6n formal (Convenio) con el proyecto (CEGESTI). 
Incluso desearian que dicha relaci6n formal se extendiese al 
menos por un periodo anual mas. Sin embargo, la calidad y 
oportunidad de los insumos que el Proyecto y las empresas se han 
comprometido a aportar a la creaci6n de NGTs, se ven perturbados 
por la no disponibilidad en tiempo y forma de los aportes de 
costo compartido de! gobierno costarricense. 

Si bien todas las empresas desean mantener 
varias de ellas manifestaron su imposibilidad 
aportando el 100% de los recurses necesarios. 

los 
de 

nucleos, 
hacerlo 

El efecto de los resultados de! proyecto, analizados en su 
relaci6n con 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

Las actuales empresas con NGT 
Las potenciales empresas con NGT 
Las expectativas de los entes gubernamentales 
Las expectativas de la universidad 
Las expectativas de las asociaciones empresarias 
El efecto multiplicador 
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merece los siguientes comentarios: 

Las actuales emoresas con BGT: El numero es muy pequeiio 
( 6) , de las cuales una es grande y estatal, y las demas son 
medianas a pequeiias (50 empleados promedio). En estas ultimas, 
en todos los casos, los NGT han producido real es cambios de 
mentalidad, tanto a nivel gerencial como a nivel personal, que 
tuvieron como expresi6n mejoras en aspectos mensurables en las 
empresas. 

En la empresa estatal (ICE) se dio la feliz combinaci6n de: 
i) empresa grande; ii) compromise de los niveles directives; 
iii) acciones previas de cierto grado de GT con participaci6n de 
la Universidad; y iv) profesionales intermedios con gran deseo 
de que la Gesti6n Tecnol6gica sea algo fundamental y permanente 
en la empresa. Como consecuencia de el lo, la GT ha tenido en 
este caso incidencia directa en desarrollos tecnol6gicos en ICE y 
es 16gico suponer que esto va a proseguir. 

Por otra parte, es de prever un importante grupo de 
beneficiaries entre las micro y pequeiias empresas en Costa Rica, 
por la acci6n del NGT en la sistematizdci6n de las contrata~iones 
de insumos y servicios locales. Esta sistematizaci6n esta 
destinada tanto a: i) la identificaci6n de los requerimientos en 
tiempo y forma; ii) de los posibles proveedores; y iii) de las 
normas de calidad de aplicaci6n. 

Las kwtenciales emoresas con HGT; 

Seri a de esperar un benef icio 
que tengan NGT en un futuro. 

analogo para las empresas 

Las exoectativas de los entes qubernamentales: 

Las expectativas, tanto del Ministerio de Economia, 
Industria y Comercio, como del Ministerio de Ciencia y Tecnologia 
con respecto al CEGESTI, son muy importantes. Ambos ministerios 
consideran al proyecto CEGESTI como brazo importante en la 
ejecuci6n de sus respectivos planes en reconversion industrial y 
en desarrollo tecnol6gico. Sin embargo, y a pesar de que ambos 
ministros forman parte del Comite de Coordinaci6n del Proyecto, 
no se ha producido la formalizaci6n del CEGESTI. 

La no formalizaci6n de CEGESTI esta produciendo la Cultura 
de la Identificaci6n, de modo que es muy dificil para los 
funcionarios, usuarios y beneficiarios diferenciar entre el 
Proyecto PNUD/Gobierno de Costa Rica y el ente CEGESTI, al que se 
debe dar origen como consecuencia del proyecto. 
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Las exoectativas de la Qniversidad: 

Dado que el proyecto no preve una accion directa con o hacia 
la Universidad, no se ha esforzado en mostrar las 
di f~renciaciones y las posibles complementaciones con la 
Universidad. En nuestra opinion, la Gestion Tecnologica 
dificilmente pueda implementarse en las empresas desde la 
Universidad y en lo referente a los cursos, consideramos es 
inevitable (y aun conveniente) que tengan algun margen de 
solapamiento. Sin embargo, algunas necesidades del mercado en 
materia de Gesti6n Tecnologica pueden ser satisfechas por la 
Universidad. 

Las exoectativas de asociaciones empresarias: 

Se diferencian tres tipos de expectativas: 

a) ',as de la asociaci6n empresaria con NGT (APTAMAI, 
a~0ciaci6n de mas de 500 microempresas en el area de la 
meta lmecanica) . 

La acci6n del NGT es considerada fundamental por los 
directivos de esta entidad. La participaci6n del NGT en la 
preparaci6n de la base de d .tos que relacione capacidades de 
provision y servicios, con la c3lidad de los mismos, esta ya 
produciendo cambios de mentalidad en muchos microempresarios del 
area. Si el lo se une a los programas de subcontrataci6n y de 
capacitacion que la entidad estadesarrollando, incluso con la 
colaboraci6n de organismos gubernamen.::ales de otros paises, el 
NGT estaria cubriendo las expectativas de esta asociaci6n. 

b) Las expectativas de los Fabricantes t=:·etalmecanicos y 
M.e.t..Qlurqicos de Costa Rica ASOMETALl 

Algunos miembros de esta asociaci6n han manifestado el 
interes de que se establezca un NGT, que deberia realizar sus 
acciones en coordinaci6n con el NGT de APTAMAI. Las expectativas 
son q·1e de este modo, el NGT actuaria no solo desde la capacidad 
de satisfacer la demanda sino desde los fo~muladores de la 
demanda. ASOMETAL, sin embargo, no respondi6positivamer1te al 
compromiso de hacer su aporte para la f ormaci6n de un NGT hasta 
la fecha. 

c) Expectatiyas de la Camara de Industrias de Costa Rica 

En es ta camara consider6 extremadamente posit i va la acc1on 
del Proyect~ CEGESTI. Se insiste que ha contribuido a la 
reconversion industrial, pero que es necesario que ampl ie sus 
alcances, posiblemente con acciones a nivel sub-sectorial, para 
que el efecto demostrativo deje de set puntual. 
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~l efecto multipl!cador: 

El efecto multiplicador de las acciones del Froyecto CEGcSTI 
en lo que se ref icLe a la metodologia de la Gesti6n Tecnol6gica, 
se esta dando en cuatro aspectos: 

i) A traves de los NGT. en empresas individuales. por el 
conocimiento que de los mismos estan tomando otras 
empresas y por arciones d~l Proyecto CEGESTI hacia 
otras empresas. 

ii) Por el NGT en APTAMAI y eventualmente en otras 
asociaciones. 

iii) Por los curses especificos que dicta. 
iv) Por la acci6n del Proyecto CEGESTI, asesorando a 

entidades empresarias y gubernamentales, segun los 
requerimientos. 

Este efecto no es aun significativo. Un real efecto 
multiplicador requiere de una perseverancia en el tiempo y de un 
esfuerzo pecuniario adicional importante. 

Del analisis de los resultados y de los comentarios 
efectuados arriba, podemos concluir que: 

i) Si bien el proyecto no ha producido los resultados 
esperados cuantitativamente, para los primeros 15 meses 
de funcionamiento, esto no es considerado un problema 
preocupante para la misi6n de evaluaci6n. 

ii) La calidad de los resultados ponderada en iunci6n de 
las diferencias de las empresas e instituciones 
participantes en su obtenci6n, es buena. El efecto de 
los resultados es cuantificable y positive para todas 
las empresas e instituciones participantes. 

3) Demoras 

De las visitas a las instalaciones industriales, del 
analisis de los proyectos tecnicos particulares, sean estos 
originados o guiados, prom0vidos o estimulados por los NGT; de 
las reuniones sostenidas con los involucrados directos, tanto en 
las empresas como en el Proyecto, y del analisis de la 
documentaci6n del Proyecto, se verif ic6que ha habido una cierta 
demor, en la implementaci6n de los NGT en el seno de las 
empres-:i:;, motivado principalmente por las dif icultades en: 

i) Congeniar el entusiasmo de los participantes (y en 
varios ca sos de la misma a 1 ta gerencia) con las 
expectativas posibles. 

ii) La gran disparidad, tan to organi zat i va como de 
objetos sociales y metodologias de trabajo de las 
empresas entre si. 

iii) La gran disparid~d en J3 base tecnol6gica de cada 
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empresa. 
iv) La gran disparidad en la capacidad y voluntad 

financiera de cada empresd para su aporte al NG~. 

4) Flexibilidad 

El proyecto ha mostrado una flexibilidad digna de encomio en 
resolver las dificultades y en el establecer los NGT, como por 
ejemplo extender la accion del nucleo a otros temas a ser 
atacados antes de la gesti6n tecnol6gica. De los 8 nucleos 
originariamente formalizados. solo se debi6interrumpir uno. 

5) Exnertos asociados 

Otro aspecto de suma importancia es el aporte de los 
expertos asociados. Estos aportes adicionales al proyecto han 
permitido suplir en parte la falta de fondos para la contrataci6n 
de personal local. }· ha ayudado en el aporte de ideas y metodos 
diversificados al proyecto. 

El aspecto negativo es el incremento de dependencia del 
Proyecto de personal externo. lo que no ayuda a que haga raices 
locales. 

6) SequimientQ_interno 

El seguimiento de los NGT es ef ectuado por los 
facilitadores, que son tanto nacionales de Cost~ Rica como 
expertos asociados. Estos facilitadores trabajan con 
metodologias no uniformes y su nivel de experiencia en Gesti6n 
Tecno16gica no es comparable. Sin embargo, se complementan con 
el Coordinador de cada NGT que actua en la empresa. La duplu 
facilitador-coordinador nos ha mostrado una capacidad bastante 
comparable entre nucleos, lo que da una adecuada calidad de 
seguimiento a los proyectos de cada NGT. 

La calidad y oportunidad de los insumos que el proyecto 
CEGESTI y las empresas se han comprometido a aportar a la 
creaci6n de NGTs, se ven perturbados por la no disponibilidad en 
tiempo y forma de los aportes de costo compartido de! Gobierno 
Costarricense. 

Si bien todas las empresas desean mantener 
vari~s de ellas manifestaron su imposibilidad 
aportando el 100% de los recursos necesarios. 

7) Alcance de los obietivos 

los 
de 

nucleos, 
hacerlo 

Se estima que los objetivos de! proyecto seran alcanzados al 
final del mismo, aunque posiblemente no se aJ.cance el numero de 
empresas previsto ( 16-30) con infraest ructura de Gest ion 
Tecnol6gica e Informatica Industrial, es to debido a un diseno 
demasiado ambicioso del proyecto. En lo que se ref iere a la 
creac1on de capacidades centrales, esto ya se ha alcanzado, 
faltando institucionalizar y nacionalizar (desde el punto de 
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vista juridico y f inanciero) el esfuerzo. 

El objetivo de desarrollo esta 5iendo alcanzado y al final 
del proyecto, SU COntribucion sera plena. 

Sin embargo, el logro de dichos objetivos puede malograrse 
si no se resuelven las cuestiones de tipo institucional y 
f inanciero mencionadas anteriormente. 
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V. RECOMENDACIONES 

1. Contribuciones del Gobieroo al Proyecto: 

Es necesario que el Gobierno de Costa Rica cumpla en tiempo 
y forma con los compromisos de pago a titulo de costo cornpartido 
y en especie a titulo de contribuci6n de contrapartida. al 
Proyecto. 

2. Institucionalizaci6n de la Caoacidad Desarrollada: 

a) En un plazo perentorio (no mas alla de diciembre 1991). 
es necesario que el Gobierno de Costa Rica def ina la forma 
juridica de CEGESTI. Se recomienda qu~ sea una instituci6n 
de derecho privado. sujeta su conducci6n en cuanto a 
renovaci6n de autoridades y funciones a su propio estatuto. 
Se debe mantener el caracter tecnico de CEGESTI y evitarle 
toda caracteristica de ente planif icador o sujeto a 
alternancias politicas. CEGESTI debiera ser una instituci6n 
nacional y el proyecto convertirse gradualmente en su 
asesor. 

b) Los recursos de CEGESTI no deben basarse en cooperaci6n 
(tecnica) internacional. Debe contar con dos fuentes de 
recursos: 

i) Recursos asegurados; 
ii) Recursos por prestaciones de servicios. 

Se recomienda que (i) sean en lo posible tambien como 
consecuencia de: 

i.1) intereses de un fondo dotal; y/o 

i.2) pago (asegurado) adelantado de un umbra! de 
servicios a ser prestado por CEGESTI a ciertos 
entes o instituciones,y/o 

i.3) cuotas de asociados (que podrian tambien tener el 
caracter de pagos adelantados por un umbra! de 
servicios). 

3. Modus Operandi de Ceqesti: 

Las acciones de CEGESTI tendrian necesar iamente que ser de 
dos niveles y estar dirigidas principalmente a empr·esas micro. 
pequenas y medianas, ya que las grandes, con s11 dinamica propia, 
tend ran la posibi 1 idad de reestructurarse con sus recurses y 
conocimientos. En el caso de que CEGESTI actue a nivel de estas 
ultimas empresas, deber.ia ser con el enfoque de promover la 
subcontrataci6n y proveedores nacionales. 
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Los dos niveles arriba indicados son: 
a) Acciones de desarrollo de conocimiento y efecto 
multiplicador. 

La gesti6n tecnol6gica e informatica industrial es un tema 
dinamico. Si CEGESTI se qui ere mantener en la cresta de 
este tema. tendra que desarrollar actividades de 
investigaci6n y mantenerse informado de los ultimos avances 
de este conocimiento. 

Las actividades de efecto multiplicador. seran constituidas 
por ejemplo. por el entrenamiento de consultores externos y 
busqueda de ccnocimientos en universidades. y la creaci6n de 
NGTs en asociaci6n de empresas como APTAMAI. como ya se ha 
hecho. para que los efectos del nucleo alcancen a un gran 
numero de sus asociados. En futuro. se tendran que 
desarrollar acciones a nivel de sub-sectores prioritarios. 
lo que no se hd hecho hasta ahora. 

Este tipo de actividades son las que en realidad justifican 
y necesitan del subsidio a CEGESTI. 

b) Acciones directas a empresas. sea de consultoria. 
capacitaci6n y creacion de nucleos tecnol6gicos. 
Aunque esto suponga dar una pref erencia a las empresas 
asistidas. esta actividad es absolutamente necesaria para 
que CEGESTI no se divorcie de la realidad de la empresa 
costarricense. 

Del hecho que el Proyecto y la Instituci6n se confundan 
deri van varios problemas que son mas bi en de orden de poli ti ca 
nacional. Como ejemplo puede citarse la diferente concepci6n que 
existe en varios departamentos de! Gobierno sobre la dimension de 
las acciones multiplicadoras de! CEGESTI. Una vez creada la 
Instituci6n. este tipo de problemas tendra que ser resuelto a 
nivel de la direcci6n (local) de la instituci6n en cooperac1on 
con los departamentos de Gobierno involucrados. teniendo el 
Proyecto apenas un papel asesor en esta materia. 

4. Vinculaci6n de Ceqesti con el entorno 

El tema de gesti6n tecnol6gica para la reconversion 
industrial se ha convertido de gran actual idad en Costa Rica. 
Est~ cema traslapa con el tema mas awplio de consultoria 
industrial donde instituciones existentes como el CINDE. 
universidades e instituciones, o futuras como el proyecto CEPAI, 
y el sistema SINAGESTI estan desarrollando o piensan desarrollar 
trabajos de consultoria. Con el tiempo CEGESTI se debera 
concentrar en el area de gesti6n tecnol6gica. Sin embargo, su 
relaci6n con otros temas apunta hacia la necesidad de minima 
coordinaci6n, como por ejemplo a traves de una ret1ni6n peri6dica, 
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cada 2 o 3 meses. donde los distintos organismos intercambien 
planes y conceptos de apoyo a la empresa. 

5. El alcance Bub-regional 

De esta evaluaci6n sale la principal necesidad de 
institucionalizar a nivel nacional la capacidad creada y de 
asequrar su financiaaiento estable. Sin eabargo, por la validez 
del concepto del proyecto convendria que este tenga alcance sub
regional, al s6lo efecto de transaitir a los otros pa1ses la 
experiencia adquirida y la aetodolog1a desarrollada en Costa 
Rica. 

Un posible proyecto de cooperaci6n sub-regional deber1a 
ayudar a la creaci6n de otras instituciones a cada pa1s. cada 
instituci6n deber1a tener car,cter nacional y los acuerdos entre 
ellas deberian ser bilaterales, sobre la base de 
contraprestaciones. 

En vista de lo anterior se enf atizan los dos aspectos de 
la presente recomendaci6n: 

(a) El CEGESTI debe ser una instituci6n costarricense y no 
sub-regional. 

(b) cualquier posible extensi6n del proyecto a nivel sub
regional, dado lo avanzado de CEGESTI, deber1a estar basado en 
Costa Rica y tener como condici6n previa el punto (a). 

6. Pr6ximo examen trinartito 

El pr6ximo examen tripartito que se estima realizar poco 
tiempo despues de esta evaluaci6n debera decidir sobre las 
recomendaciones aquihechas asicomo en las propuestas de rediseno 
de los resultados del proyecto indicados en IB y en el analisis 
que se hace al resultado 1.2. 

Nota: las recomendaciones arriba indicadas van dirigidas a: 

Gobierno 
PNUD 
ONUDI 

1, 2, 3, 4, 5, 6 
5, 6 
3, 4, 5, 6 
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VI. LECCIOBES OBTEBIDAS 

Creemos necesario destacar lo siguiente: 

i) La identificacion del proyecto fue realizada con mucho 
cuidado y tiempo. Sin embargo, al ser atada a un objetivo 
politico como es la reconversion industrial. se ha visto afectado 
por el cambio de posicion oficial sobre este tema. La leccion es 
que un proyecto de caracteristicas como el evaluado es demasiado 
tecnico para darle semejante atadura politica. Ello ha llevado a 
que en la discusion de los alcances de la reconversion 
industrial, algunos funcionarios de maximo nivel. tuvieran 
grandes diferencias de opinion sobre lo que conceptualmente 
deberia ser el Proyecto. 

ii) La implementacion del Proyecto ha sido adecuado a la 
situacion local. La metodologia de adaptabilidad aplicada tiene 
q11e ser observada con cuidado. ya que puede ser aplicada a otros 
proyectos de cooperacion tecnica con condiciones de contorno 
similares. 

iii) El seguimiento de un proyecto de este tipo no hubiese 
sido posible (y no sera posible) si no se mantiene un staff 
mini mo de expertos. sean propios del proyecto o asociados. La 
cuestion del costo ha sido posiblemente la raz6n principal por la 
baja estimaci6n de los recursos humanos necesarios. Sin embargo, 
de no aparecer la posibi!idad de los expertos asociados, 
posiblemente el proyecto hubiese fracasado. Este punto es 
importante para el futuro del proyecto y convendria tenerlo en 
cuenta cuando se preparen otros proyectos de estas 
caracteristicas. 

iv) En cuanto a la evaluaci6n que el Proyecto realiza de su 
propio progreso y la redaccion de los informes correspondientes. 
los hemos encontrado objetivos y coherentes con nuestra 
evaluacion. Sin embargo, el exceso de detalle en cuanto a los 
resultados esperados. en nuestra opinion oscurecen algunos puntos 
cualitativos. y puede desviar la atenci6n de los facilitadores y 
coordinadores en cambiar cantidad por calidad. 

Esto se ha notado en el resultado sobre profesionales 
capacitados en gesti6n tecnol6gica. donde el proyecto 
estaaplicando el simple criteria de pedir que el prof esional haya 
pasado por un cierto curso. Hubiese sido mas apropiado o bien 
poner como resultado que un cierto numero propuesto de 
profesionales hayan asistido a un curso determinado o bien 
disminuir el numero de profesionales y utilizar un criteria mas 
est ricto y mensurable en cuanto a cal if icar un prof esiona 1 como 
for·mado en gesti6n tecnol6gica. Esto debe ser tenido en cuenta 
en la formulaci6n de futuros proyectos de estas car~~teristicas. 

v) Las dificultades presupuestarias han signif icado que el 
Director de Proyecto deba dedicar una porci6n ~uh~tancial de su 
t iempo a resolver est~ tema. Por 10 tanto. sc df;'be t 1·ata r, en 
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particular en proyectos de gran cont··nido tecnico. de evitar la 
recurrencia de situaciones simil~res. 

vi) Vulgarizaci6n de la expresi6n gesti6n tecnol6gica 

Se ha notado que la acci6n del Proyecto ha contribuido 
a popularizar el termino gesti6n tecnol6gica. corriendose el 
riesgo de vulgarizarlo. Si esto se lo junta con lo comentado en 
el punto iv). se puede correr el riesgo que pierda contenido 
tecnico-valuable y en unos aiios la gesti6n tecnol6gica termine 
siendo desdeiiada o rechazada por sus posibles usuarios/ 
beneficiarios. El personal de conducci6n es consciente de este 
riesgo. Lo mismo es de aplicaci6n en caso de optarse por la 
regionalizaci6n del Proyecto. 

vii) Plazo para la evaluaci6n 

Una evaluaci6n en profundidad de un proyecto de la 
complejidad como el analizado. requiere de: revisiones de 
documentaci6n tecnica importante y voluminosa. visi tas a 
instalaciones. entrevistas con di ferentes funcionarios. camara 
empresariales. directivos de empresas. tecnicos de las mismas y 
personal del proyecto. asi como preparar el informe. A resultas 
de dichas rev1s1ones y reuniones, son necesarias segundas 
revisiones o segundas entrevistas. Se ha encontrado que dos 
semanas son un plazo de tiempo ajustado, aun empleando el fin de 
semana. Por lo tan to, se debiera considerar ampl iar el plazo 
para misiones de estas caracteristicas. 
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J\NEXO I 

TERllill08 DB RBPDBllCIA 

1. KISION DB EVALUACION CONJUHTA DBL GOBIBIUIO DB COSTA RICA -
PHUD -OHUDI - EH RELACION CON EL PROYECTO: 

DP/COS/87/010 -PROYECTO DE GESTION TECNOLOGICA E INFORMATICA 
INDUSTRIAL. 

2. RAZONES DE LA EVALUACION Y ESTADO DEL PROYECTO. 

El motivo de la presente evaluaci6n es verif icar el avance 
del proyecto hacia el lO<JrO de sus objetivos considerando 
especialmente el i•pacto de: 

el cierre de la contraparte CODESA 
la dependencia del pago oport~no de la contribuci6n del 
contraparte 

El proyecto se inici6 el 24 de enero de 1990 con un 
presupuesto total de USD 2,308,451 y una duraci6n de 3 afios 
hasta el 24 de enero de 1993. A la luz de los cambios 
estructurales mencionados arriba, es necesario revisar el 
presupuesto inicialmente estimado, asi como las actividades 
y resultados planeados. 

3. EL PROPOSITO DE LA EVALUACIOH: 

A la luz de las condiciones mencionadas arriba, la misi6n 
deber1a evaluar si el proyecto ha producido los resultados 
esperados hasta la f echa; la calidad e impacto de los 
~ismos; as! como el avance del proyecto hacia el logro de 
sus objetivos. En particular, la evaluaci6n examinar6 los 
siguientes aspectos: 

3.1. OBJETIVO: ESTABLECIHIENTO DE UNA INFRAESTRUCTURA DE GESTION 
TECNOLOGICA E INFORMATICA INDUSTRIAL AL INTERIOR 
DE EHPRESAS COSTARRICENSES 

* El numero y la identidad de empresas que participan en 
el proyecto, ademAs de su proceso de selecci6n. 

* Los sectores representados en el proyecto. 
* El impacto de los resultados generados por los nucleos 

respecto de la productividad o la competividad de las 
empresas. 

* Impactos negativos generados por los nucleos. 
* La aceptaci6n de los nucleos por las empresas 

beneficiadas. 
* La idoneidad de la metodologia seleccionada para llevar 

a cabo la gesti6n tecnol6gica dentro de los nucleos/ 
empresas. 
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3.2. OBJETIVO: ESTABLECIMIENTO DE UN NUCLEO BASICO DE CAPACIDAD 
PARA PRESTAR SERVICIOS DE GESTION TECNOLOGICA E 
INFORMATICA INDUSTRIAL EN COSTA RICA 

• Los tipos de servicios ofrecidos por el nucleo bAsico. 
• La utilizaci6n de los servicios por parte de las 

empresas y otras organizaciones, as! como la difusi6n 
de los servicios al sector en general. 

• La importancia de los servicios prestados por el nucleo 
bAsico a sus usuarios. 

J.J. EXAMEN DE CEGESTI COMO INSTITUCION A CORTO Y LARGO PLAZO 

• Validez del concepto de CEGESTI como centro de gesti6n 
tecnol6gica. 

* Factibilidad de CEGESTI en relaci6n con distintos 
factores, por ejemplo: 

Apoyo del Gobierno al proyecto (polltica y 
financieramente). 
Opinion de empresas e instituciones sobre el 
trabajo de CEGESTI, tanto de las que participan 
como de las que no lo hacen en el proyecto. 
Demanda de los servicios de CEGESTI por empresas y 
otras organizaciones. 
Capacitaci6n interna de CEGESTI. 

3.4. LA VALIDEZ DEL PROYECTO COMO EFECTO DEMOSTRATIVO PARA APO&AR 
EL OBJETIVO DEL GOBIERNO DE RECONVERTIR LA INDUSTRIA DE 
COSTA RICA Y PARA PROMOVER EL DESARR0LLO INDUSTRIAL DEL 
PAIS. 

4. ELEMENTOS A INCLUIR EN LA EVALUACION 

4.1. CONCEPTO Y DISENO DEL PROYECTO 

• Claridad en la identificaci6n del problema, y validez 
de la solucion planteada en el documento de proyecto. 

* Impacto de los resultados del proyecto en los 
benef iciarios y usuarios identif icados originalmente. 

• Claridad y verificabilidad d~ los objetivos y 
resultados def inidos en el documento de proyecto. 

* Grado de cumplimiento del plan de trabajo. 

4.2. EJECUCION 

* Calidad y oportunidad de los insumos y acti·1idades del 
proyecto. 

* Capacidad de respuesta del proyecto a cambios en su 
contexto de operaciones. 

* Calidad y oportunidad del seguimiento y apoyo de las 
partes involucradas en el proyecto. 
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5. LECCIONES APRENDIDAS: 

La misi6n deber1a senalar las experiencias •'s significativas del 
proyecto y sus resultados. En particular, deben identificarse 
las experiencias positivas que se puedan aplicar a otros 
proyectos, y aquellas que se debertan evitar en el futuro. 

6. COHPOSICIOH DB LA MISIOH: 

6.1. Representante del Gobierno de Costa Rica: 
Armando Castro Arias, Director, Escuela 
de Inqenieria Industrial, Universidad de Costa Rica 

6.2. Representante del PNUD y jefe de la misi6n: 
Conrado Varotto 

6.3. Representante de ONUDI: 
Oscar Gonz,lez-Hernandez 
Director de la Divisi6n de Evaluaci6n de ONUDI 

7. CALENDARIO DE LA HISION 

La misi6n se realizara del 14 al 25 de octubre, 1991. 

Las participantes tendr'n una presentaci6n inicial de un dia 
en las of icinas del PNUD antes de empezar la misi6n. 

El programa general de la misi6n es el siguiente: 

Un d1a de ~reparaci6n en la oficina del PNUD, San Jose. 
Maximo 10 dias en el campo para visitar empresas y 
CEGESTI. 
Maximo 5 d1as para la preparaci6n del informe final en 
San Jose. 

La sede de la misi6n sera la of ic:'_na de CEGESTI. 

8. CONSULTAS EN EL CAMPO 

La misi6n mantendra estrechas relaciones con el senor Bruno 
Guandalini, Representante Residente del PNUD de Costa Rica; 
representantes de las agencias involucradas del gobierno; y 
con los expertos internacionales y sus contrapartes 
nacionales. 

La misi6n podra discutir libremente con las autoridades 
sobre cualquier asunto de su trabajo, pero no podra hacer 
compromisos o comentarios a nombre del PNUD ni de la ONUDI. 
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ANEXO II 
ORGANISMOS, EMPRESAS, ORGANIZACIONES VISITADAS 

Y PERSONAS ENTREVISTADAS 

Ministerio de Ciencia y Tecnologia 
Sr. Orlando Morales, Ministro 
Sr. Kenneth Rivera Rivera, Viceministro 

Hinisterio de Economia, Industria y Comercio 
Sr. Gonzalo Fajardo Salas, Ministro 

Hinisterio de Hacienda 
Sr. Carlos Munoz, Viceministro 
Sr .• Javier Sandoval Chaves, Director, Financiamiento Externo 

CONICIT 
Sr. Eduardo Sibaja Arias, Secretario Ejecutivo 

CODESA 
Sr. Renan Murillo, Presidente Ejecutivo 

C'mara de Industrias 
Sr. Geovanny Castillo Artavia, Director Ejecutivo 
Sr. Marco Vinicio Ruiz, Coordinador, Comisi6n Reconversion 
Industrial 
Carlos Montenegro Godinez, Economista 

Corporaci6n de la Zona Franca de Exportaci6n 
Sr. Alfonso E. Campos Brenes, Gerente General 

Coalici6n Costarricense de Iniciativas de Desarrollo 
Sr. Jorge Artavia L., Division Industrial 

Asociaci6n de Propietarios de Talleres de Mantenimiento 
Sr. Roger Madriz Corrales, Director Ejecutivo 
Sr. JoseFrancisco Coto, Consultor Informatica 
Sr. Jorge Ramos, Coordinador de Nucleo 

Ernoresas: 
GUT IS 

SEYMA 

Sra. Maria Luisa I. de Gutierrez, Presidente 
Sr. Norman Gutierrez Israel, Gerente General 
Sr. Sergio Gaze!, Coordinador NGT 
Sra. Ana Maria Fallas, Gerente de Producci6n 

Sr. Carlos Martin Alcala, Presidente 
Sra. Stella Delolme, Gerente General 
Sr. Santiago Martin, Coordinador del NGT 
Sr. Edgar F. Runnebaum, Gerente de Ventas 
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ICE 
Sr. Hernan Fournier 0., Presidente Ejecutivo 
Sr. Salvador Lopez Alfaro, Jefe, Dpto. Gesti6n Cientifica y 

Tecnol6gica 
Sra. Elizabeth Umana Solano, Coordinadora General, 

Cooperaci6n Internacional 
Sra. Eleonor Gonzalez Pena, Cooperaci6n Internacional 
Sra. Rosario Incer Arias, Dpto. C~sti6n Cientifica y 

Tecnol6gica 
Sra. Aida Marin Bermudez, Dpto. Gesti6n Cientifica y 
Tecnol6gica 
Sr. Pedro Peralta Sandi, Dpto. Gesti6n Cientifica y 
Tecnol6gica 

DEDYSA/NEXSYS 
Sr. Jacobo Aizenman L., Vicepresidente Marketing 
Internacional 

COSTA RICAN COCOA PRODUCTS, INC. 
Sr. Marco Vinicio Ruiz, Vicepresidente Ejecutivo 

TECAPRO 
Sr. Mario Valverde, Vicepresidente 
Sr. Alejandro Aguilar, Gerente de Producci6n 
Sra. Lorena Sevilla Jimenez, Coordinadora de NGT 

COO PESA 
Sr. Littleton M. Bolton, Presidente Ejecutivo 
Sr. Francisco Morera, Direcci6n Ingenieria, Division 
Aviaci6n 

CELCO/OROQUIN/ARVI 

PNUD 

Sr. Luis Barrantes, Gerente General 
Sr. Guillermo Pereira, Coordinador del NGT 
Sr. Carlos Navarro, Jefe de Mantenimiento 
Sr. Randolph Chinchilla, Grupo de Coordinaci6n 

Sr. Bruno Guandalini, Representante Residente 
Sra. Maria Teresa Torres, Jefe de Programas 
Sra. Malene Hedlund, Oficial de Programas 

PROYECTO 
Sr. Fernando Magalhaes Machado, ATP 
Sr. Javier Rodriguez, Coordinador Nacional de! Proyecto 
Sr. Guillermo Velazquez, Consultor Nacional 
Sr. Wilmer Hernandez, Consultor en Informatica 
Srta. Isabel Van Notten, Experta Asociada, Economista 
Sr. Friedbert Schmitt, Experto Asociado, Economista, 
Sr. Tadaya Yamamoto, Experto Asociado, Ing. Civil 
Sr. Albert Keesman, Experto Asociado, Ing. Mec~nica 
Sr. Malcolm McLeeman, Ex-Experto Nacional 
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ANEXOUI 
~IST A IJE DOCUMENTOS CONSUL TADOS 

Documcnto de Proyecto, PNUD/Gobicmo/ONUDI, Enero 1990 

lnfonne de Evaluaci6n del Rendimiento del Proyecto, PNUD/ONUDI. 15 Julio 199~ 

lnfcnnc Mensual, Management by Output, Septicml>•i°: 1991 

Plan Nacional de Des3l'l'Ollo, Ministerio de Planificaci6n Nacional y Polftica Econ6mica, Junio 
1991 

Marco Conceptual de las Polfticas Cientfficas y Tecno16gicas, MICIT, Agosto 1991 

uy de Promoci6n del Desarrollo Cientffico y Tecnot6gico, MICIT, Mayo 1990 

Gula Industrial Metalmecanica, ASOMETAL, APTAMAI, 1991-1992 

Ley de Reforma de Zonas Francas, La Gaceta, 14 Diciembre 1990 

Publicaciones Recientes de Expertos de CEGESTI, CEGESTI, Julio 1991 

La Experiencia de Reconversion Industrial de Costa Rica, CODESA, Enero 1991 

Primera Ronda de Reuniones de los Comites de Coordinacion de los Nucleos de Gesti6n 
Tecnol6gica, CEGESTI, Enero-Febrero 1991 

Marco Financiero para el Desarrollo de Empresas de Alta Tecnologia en Costa Rica, Fernandez 
y Solera, UCR, II Semestre 1990 

Convenios con las Empresas, CEGESTI, Mayo 1990 

Evaluation of UNIDO Project DP/COS/87 /010, Howard Rush, June 1990 

Planeaci6n Estrategica y Tecnol6gica, NGT de Gutis, Agosto 1990 

Reconversion Industrial: Un Reto del Sector Privado, Camara de Industrias de Costa Rica, 
Agosto 1991 

Consultorias efectuadas en empresas sin Nucleo de Gesti6n Tecnologic .. 

Nota de Consulta del Programa de las Naciones para el Dcsarrolto (PNUD) sobre el Quinto 
Programa Nacional, San Jose, Setiembre 1991 
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Rcvisi6n de Medio Periodo dcl Programa Nacional (1987-1991) dd Cuarto Cido para Costa 
Rica, PNUD, San Jose, Encro 1990 

Convenio entre MICIT, CODESA y APTAMAI. San Jos~. Mayo 1990 

Costa Rica Frcntc al Futuro, CINDE. 1991 

Lineamicntos Gcnerales dcl Programa de Reconversion de los Sectores Productivos 
Costarricenscs, MICIT, San Jose, Agosto 1991 

Proyecto de Acta Constitutiva de la Fundad6n Centro de Gesti6n Tecnol6gii:a, Infonnatica e 
Industrial, CEGESTI, San Jose, 1991 

Viabil~dad de Innovacioncs Tecnol6gicas Oc las Empresas Costanicenses, F. Machado y Ana 
Lidia Retana Acevedo, San Jose, Setiembre 1988 

Marco Financiero para el Desarrollo de Emprcsas de Alta TecnJlogfa en Costa Rica, Proyecto 
para Obtenci6n del Titulo de Liccnciatura en Ingenierfa. Jose Luis Fernandez Cabrera y Juan 
Mario Salas Osborne, Facultad de Ingenierfa, Escuela de Ingenierfa Industrial, Universidad de 
Costa Rica, Septiembre 1990 

Modemizaci6n de los Sectores Agroindus,rial e Industrial en Costa Rica, Lineamientos de 
Politica, MEIC, San Jose, Octubre 1991 

Proyecto de Dt:creto: Crcaci6n del Sistema Nacional de Gesti6n Tecnol6gica, MICIT, 1991 

Propuesta Preliminar, Funciones de la Secretaria Tecnica del SINAGESTI, CEGESTI, San Jose, 
1991 
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ANEXOIV 

LISTA DE PARTICIPANTES A LA REUNION FINAL 

Kenneth Rivera. Viceministro de MICIT 
Bruno Guandalini. Represcntante Residente del PNUD 
Maria Teresa Torres. Jefe de Programas del PNUD 
Fernando Machado - ATP 
Alvaro Rojas Castillo. MIDEPLAN (Sector Industrial) 
Malene Hedlund. Oficial de Programas-ONUDI 
y los miembros de la Misi6n 
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ANEXO V 

PROYECTO DP!COS/Si/010: GESTION TECNOLOGICA E INFOR:'YIATICA INDUSTRL\L 
PLAl~ DE TRABAJO 

1991 

1991 I 1992 
N:ime Jan IFeblMarlAorlMavl Jun I Jul IAu11ISeol Oct INovlDecl Jan IFeblMariAor1Mavl Jun I Jul I Au 
1 OBJETIVO : NUCLEOS 

I 
U'I .... 
I 

1.1 RES UL TADO : 14-26 Niacleos privados 

1.1.1 6 Nucleos eidstentes 

1.1.1.l Progr:urui de Trabajo elaborado 

1.1.l.2 Eval. cumplimien10 plan de trabajo-mensual 

l.1.1.J Reuniones de los Comi16s de Coord. 1 

1.1.1.4 Evllluacidn solicitudes de extensidn de NGT 

1.1.1..S Reuniones de los Comit6s de Coord. 2 

1.1.1.6 Olr':IS reuniones de los Comit6s de Coord. 

1.1.1.7 lnstal. y func. de unidad de infonnDCidn t6cn. 

1.1.1.S Evaluacidn de los nucleos segun indic:idores 

1.1.2 1·2 Nucleos nuevos (COOPESA) 

1.1.2.1 Concientiz:ici6n y negoci:icidn final 

1.1.2.2 Sorrador progr:una de trabajo 

1.1.2.3 Pl:inific:ici6n de la instalaci6n e insumos 

1.1.2.4 Firma de convenios 

1.1.2.5 lnstal:ici6n (eq .. pers .. espacio) 

1.1.2.6 Diagn6slicos tecn.-comp. y/o 141ler busq.opor. 1·2 

l.1.2.7 Progr:unas de trabajo final 

1.1.2.S Reuniones de los Comit6s de Coord.inaci6n. 

100,o' 

.:::::::::::::::::::-_:::::::=:::.::::·..::-_:~ 76% 

100% 

Wffh@a 0% 

~ 
~1~% 
: ~ 

: :: ::: :-.:.:::: ::: ::.:: ::::: ::::::: :: :::: z: .._ :: Y////. 89% 
I . 
64% ::::::::::::::::::::?////////M 

i : I : . 
: . 
: . 

: 
: : I 

11'.11!1!1!1!!!1!!!!1 I otj% 
lllllioo'lfil 

' 
.:::::·.:::·_::::::::~ 87% 

® 
W&@JO%i 

-0% 

~0% 

~ 0% 



PROYECTO DP/COS/87/010: GESTION TECNOLOGICA E INFORMATICA INDUSTRIAL 
PLAN DE TRABAJO 

1991 

199\ 
:".fame Jan IFeblMariAorlMavlJun I Jul IAualSe 

l.l.2.9 lnstafacidn unidades de infonnacidn 16cnic:1 

1.1.1.10 Evaluacidn nucleos segun indic:idctes 

1.l RESULT ADO: 42-78 proy. teen .. 28·!2 inrorm. indusL, 1 . , 

I 
IJI 
IJI 
I 

1.l.1 6 Nucleos existentes 

1.2.1.1 ldentificicidn 3 proy. tecnoldgicos por empresa 100CJ(, 

1.2.1.1Fonnulacidn3 proy. tecnoldgicos por empresa : : : ::: :.:.-_ -_-_-_-_::. :::::. :: :.: :.::::::::.:.:..:::: :: :-:.:....' -:.-_-_-_-_ /////, 

1.2.1.3 ldentificacidn 2 proy. infonn4tic:i por empresa I : : lOOCJli 

1.2.l.4 Fonnulacidn 2 proy. infonn4tica por empresa - I 

.::.:.:::.:.:-_:.::.:.::.:::-_-_:::::~//~/.///#, 

.::.:::.:.:::.:::-_::::.:::::::..::::::.:::-Y//////~ 

1.2. l.5 ldentific:icidn 1 proy. cooper:llivo por empresa ~ lOOCJ(, 

1.2.1.6 Fonnulacidn 1 proy. cooper.itivo por empresa 

1.l.l Nucleos nuevos (COOPESA) 

L. 1.2.2.l Identific:icidn 3 proy. 1ecnoldgicos por empresa 

L?.1.1 Fonnul:ici6n 3 proy. tecnoldgicos por empresa 

90% 

4.5% 

60% 

W////#////////////////////h 

OctlNov 

Bo 

Ol!'o 

1.2.2.3 ldentific:icidn 2 proy. infonn4tic:i por ~mpresa 
Wffff4Wa@ 0 

0'1'o W//////////////////////////h 

1.2.2.4 Fonnulacidn 2 proy. info~tica por empresa immwwom o 
1.2.2..5 Identific:icidn 1 proy. cooper:u.ivo por empresa W/////////////////////h Oil& 

1.2.2.6 Fonnulacidn 1 proy. cooperutivo par empresa W//////////h. 0 

1.J RESULTADO: l_. Nucleos esuuales 



lName 

I 
Ul 

°' I 

I 

PROYECTO DP/COS/871010: GESTION TECNOLOGICA E INFORMATICA INDUSTRIAL 
PLAN DE TRABAJO 

1.3.1 Nucleo emtente: ICE 

1.3.1.l Programa de Trabajo 

1.3.1.2 Eva..uaciOn cumplimien10 plan de aubajo 12x 

1.3. l.3 Reunion del Comit6 de CoordinaciOn la ronda 

1.3.1.4 EvaluaciOn solicirud u1cnsi6n NOT 

l.3.1.5 Reunion del Comit6 de CoordinaciOn 2a ronda 

1.3.1.6 Otras rcuniones del Comit6 de Coordinaci6n 

l.3.1.7 lnsial. y func. unidad de infonnaciOn l&:nica 

1.3.1.8 EvaluaciOn dcl nucleo sealln indicadores 

1.3.l Nucleos nuevos: (RECOPE) 

1.3.2.1 Concientizaci6n y neaociaci6n final 

1.3.2.2 Bomdor programa de aubajo 

1.3.2.3 PlanificaciOn de instalaci6n e insumos 

1.3 .2.4 Firma de convenios 

1.3.2.S lnslalaciOn (eq .. pers .. espacio) 

1.3.:?.6 Oiagn6s1icos tecn.·comp. y/o taller busq.opon. 

1.3.:?.i Programas de trabajo final 

1.3.:?.8 Reuniones del Comi16 de Coordinaci6n 

1.3.2.9 lnsWlciOn unidades de infonnaciOn 16cnica 

1.3.2.10 EvaluaciOn de nucleos scgun indicadorcs 

1991 

lOOCJIJ 

: : ::·:_: :·:_: :-_ -_ :-_ :: :·_: ::-_: :: :: ::: : : ::-.-.-_::-_: "W/////////h 77% 

(!J 

: (!) 

100CJ11, 
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Name 

PROYECTO DP/COS/871010: GESTION TECNOLOGICA E INFOR~IATICA INDUSTRIAL 
PLAN DE TRABAJO 

1991 

Oc1 !Novi Dec I J1111 IFeblMarlA 
U RESULT ADO: 6-12 Proyectos estalales (3 por nucleo) 

l.U ICE: 

I l.4.l.l ldentific:ici6n ~ lOOCJll 

1.4.1.2 Fonnulaci6n -- ................................ _ .. 
-- --- - -- .. --- - .. --- - tOOCJll 

U.l Nucleos nuevos (RECOPE) •, 0 
1.4.2.1 ldentific:ici6n 

1.4.2.2 fonnulaci6n 

I 
U1 
-.J 1..5 RESULTADO: Aumento lO'lll partidp.proveed.nac. 
I 

l.5.1 EvalU3ci .. '\ NOT ICE· proveedores nae. 

1.5.2 Evaluaci6n vincul. APT AMAi • empresas esw. 

1..5.3 Aprobaci<Sn de los NOT Esuuales no. 2 y/o 3 

1..5.4 Ent. NOT Esuuales no. 2 y/o 3 - prov.nae. '92 

2 OOJETIVO: CEGESTI 

~/////////////.////////#///~ 

! I 

I 
»SSJJSJSJJJ 
W4¥ff@ OIJ'o 

:~ . . . . . . . . . . 

I 

~OIJ'o 
I 

1.1 RESULTADO: 100-150 Profesionales CAPACrfADOS (n · 

2.1.1 Curso modular (3 meses) 

2.1.2 Seminario I: Oesti6nTecnot6gic:. para microempresas 

2.1.3 Seminario 2: Evaluaci6n de proy. de iMov. (Banc:.) 

2.1.4 Seminario 3: Oesti6n 1ecnol6gic:. para consullor:is 

--------- ------ --·-- --- -
.. -- --- -- ----------- -- ---· 

W'U'hftkt@ OCJll . 

toot. 
: . . 
: . 
: 

Io~ 

a o" 

O'!'o 

W///////////A OCJll 

a o 



PROYECTO DP/COS/87/010: GESTION TECNOLOGJCA E INFOR:\-IATICA INDl:STRlAL 
PLAN DE TRA DA.JO 

1991 

1991 I 1992 
Name Jnn IFeblMair1AprfMAYIJunlJul IAu11SeplOct I Novi Deel Jnn IFebfMarlApr!MA11fJunlJUTIAu1iSeo10ct !Nov 
I 2.1~ Seminario 6: Negoci:icidn de contr:uos de software 

2.1.6 Seminario.&: Aliani.:i.s estr:u6aic:is y tr:1nsf. 1ecnol. 

L.7 Seminario 5: Adminis1r.1Cidn de E.B.T. 

• . ! I . ! a ... , a • .,. 

2.1.8 Seminario 7: Acceso/uso de hues de datos inlls. I 100% 

2.1.9 Seminario 8: Competencia inte11>Cnona.l 

2.1.10 Seminario 9: Nuevas 16cnic::is de mllnufacrura j 

2.1.11 Reunidn de consul13 1: Ejercicio JIT. CAD/CAM I 100% 

2.1.12 Reunidn de consulta 2: Empresas consultoru y reconv. 

2.1.13 r..eunidn de consulta 3: Por deflnir 
I 

. . 
! 
! 
la 0% : . 
i a 01111 

i . . . 
i 
! 
: 
! . 

m 0% 

I 01111 

~ 2.1.14 Reunion coordinadores NOT (bi-mensual) j :-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-7//////////$#////./////. 50% 
I : l ~ i ~ . : .. . ' : ; I 

1.1.15 Capacitacion interna: : , 

[ 2.1.15.1 Seminmios intemos: (1/semana) :-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-n. 95~ 

., c ., o· d di ALTEC ' I' · -.l.l.1.- uus eestu o: · i1'?0% 

2.1.lS.3 Giras de estudio: COLCYT I 100% . l . 
j 2.1.lS.4 Curso ex1emo: Mercadeo Servicios I 100% j 
I 2.1.15.3 Curso u1cmo: lnform4tic:a Industrial __ I t OOl!li l 
1 2.1.1 S.6 Curso .:iucrno: 0e53l1'ollo Org:aniz:icionnl E 0% 

: : 
2.1.15.7 Curso extemo:Lidenizao J !I 0% .. 
2.1.15.8 Curso eiuemo: por definir i ! I I 04!1! 

I U RESUL TADO: Al nseaos 136 consultonas (may. 20, die 6! 

l 2.2.1 Documenw consultorf:is 1990 ( \I) 

~ ... 
E62% 

. . 
: . . . . • 
i 

..,,, 

I O"-
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Name 

PROYECTO DP/COS/87/010: GESTJON TECNOLOGICA E JNFORMATICA INDUSTRIAL 
PLAN DE TRABAJO 

2.2.2 Definici6n cri1erios de cobro 

2.2.3 P1aneaci6n, promoci6n y preparaci6n consuhorias 

2.2.4 Consul1orias en plan. esll'llLJlecn. (I 0) 

2.2..S Consul1orias en dia1nJaudi1. 1ecn. ( l 0) 

2.2.6 Consullorias nuevu iecn.de manuf. (1.5) 

2.2.7 ConsullOrias en in!orm4tica industrial (6) 

2.2.8 Consultorias instal. unidad. de infor. (10) 

2.2.9 Consultoriu en culnara org. : · lideruao (.5) 

2.2.10 Consultorias en formulaci6n de proyecaos (1) 

1991 

.::·:_:::::::·_-_:·-_:::::·_-_-Y/////////#0,W////////h 
~~~~~~~~~-,,~~~~ 

: : :: :-_: :: : : :::::::: :: : :-_::::::: ·_ w.P/////////m 

:: ·_-7.///////~/////mW~//////m 
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IOCJli 
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::·.:::::·_-:-_::::-_· W//////~/////////h . 
' litOOCJli' . : .. . . 
: 

6011fi 

4!1J'o 

l.J RESUL TADO: Al menos 30 DUIYOI empresarios poten. (II 

2.3.l Curso modulai 2 (set., oct. nov.) 
~· i 0 . ___ .._. 
: W7.UM?JP:4 09'o 

l.4 RE.-;ULTADO: Un man:o lea•I y normativo 

2.4.l Proposici6n del marco leaal (complido en 1990) OCJli 

2.4.2 Preseniaci6n a las autoridades (cumplido en 1990) oti 

i 
i . 
! 
! 

2.S RESULTADO: Al menos 12 proy. de lnvestiB•cion (mayo: : 

2 . .5.1 Barreras finan. para la operacion de la EBT lOO'Ai 

2 . .5.2 JIT en Costa R,jca: re3lidad y posibilidades ----.... ---- --- --- ----
--.. ---- -- -- ----- -- -- 100" 

2 • .5.3 Comparaci6n incenlivos a l&D en di!. pafses :::·_-_:-_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-W//////////////////////////~: W////////h 30CJli 

. . I 2 . .5.4 Canales de infor. utilizados por empresarios en CR _::::-_:::-.: ::·_-_-_-_:-_ 1009& l ; 
. . 
: . 

!.5.S Vanos de los t6picos siruieates: 

2.S.S.l Gest. Teen. en el.lpresu de servicios 
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PROYECTO DP/COS/871010: GESTJON TECNOLOGICA E INFORMATICA INDUSTRIAL 
PLA"I DE TRABAJO 

1991 

Name 
2.S.S.2 GesL Teen. en m1cro-empresas (metalmec:4nicas) 

2.S.S.3 100 Empresas innovadcns CYTED-D 

2.S.S.4 Tecnologia de componentes en C.R. 

2.S.S.S Desarrollo de metodologias de GT 

2.S.S.6 Coinversiones indusuiales en Cost:i Rica 

2.5.S.7 Gcsti6n Tecnol68iQ en emprcsas Zonas Franc:is 

2.S.5.8 Gerencia en nuevas EBT 

l.6 RESULT ADO ADICIONAL: Centro de inrormacion 

2.6.1 BoleUn de publi~iones 

2.6.2 BoleUn Inform. teen. eiapa 1 (IGT) 

2.6.3 Boletin Inform. teen. etapa 2 (CEGESTI) 

2.6.4 Acceso :i base de datos int'l 

W'ff/uj 
·- 1 . . (.v@i¢1 36~ 

==:::: ::: :: ·_: :: ·_:: Y/////////////////////h-W/////////fi· 35% 

100% 

100% : 

: : :: : : ";:'///////////hW//////h 231Fo 

:d 23% ::::::~W//A. 
: I 

:::::·_~/////h'Y///////h 23% 

11111100% 

W@Wfftm 0%. 

100% 2.6.S Base de datos public;iciones del CEGESTI t-:-------···-·---··-·····--· 
[- 2.6.6 Consolidar la adquisicion de revisw y libros crilicos :::.::::.:::::-:.::::::::::::::::::=:::=: • 100% 

2.6.7 Acceso :i base de datos de paaenaes en CD-ROM 

2.7 OTRAS ACTIVIDADES: 

2.7. l Creaci6n formal del CEGESTI (fecha por definir) 

2.7 .2 Prep. evaluaci6n a Condo de! proyecto 

2.7 .3 Coopcraci6n Int 1 (Italia. Sueci:i. C:inada) 

: 2.7A Estudio confirm. mercado re11ional CEGESTI 

:::::=~ 41 o/o 

I 
::::::-~W/h. 

~--------------- .. ------------------' 100% 

25% 

- 1:?% 

~0% 



J\NEXO VI 

Proycclos de los miclcos de cmprcsas priv:1d:1s 
2] de oclubre 1991 

h111ov:ici1 iii 
tccnolo ica 

lnfonn:i1ic:i 
industrial 

IF~ (I) lllf'IPifref A] E fl! f I r1 [re I A l"E-1 1 I f I M'lrE r A J El 

SEY MA 5 J I I 2 2 2 2 I I I I I 
(2) 

,_ 
APT A MAI 2 2 J J 

- ,_ - ,_ - ,_ 

GlHIS IR R R R R 2 2 2 2 2 J 2 2 2 2 
(_1) 

- -
lECAl'RO 5 J J J I 

--·- ·- - - - 1- -
CELCO II 6 5 I 5 4 2 2 2 2 2 I I I I I 

(2) (4) (5) (f.) 

NEXSYS/ 5 4 3 I 4 4 
DEDISA (7) (R) 

~tal 146126 I 20 I JI 22 I 1s I 61 61 4 I 41 41 9-1 1 I -ii JI 401 

27 27 18 18 9 q 

36 36 24 14 12 12 

·---
42 42 42 28 28 2R ·~ 

.. , I.! 
78 78 78 52 52 52 26 26 ~6 

(I) I: ldc111ific:iiln!1; F: formula1kl5; rl: rrr5entadcJ5 para fi11a11ci:1111ic11111 inlcmo: rE: 1'1r~c111ad11~ fY.lra 
fi11:111ciamic11t11 cxlcrno; A: Arr11had1l5; E: En rjcc11cicic1 

(2) fondo de l>c!larmlkt Tc:c1K1lcigic11 (f-ODETF£) dcl C.rtdCIT 
{.1) CF-~ FARMACINASIFAN/INTECO (f111KkJ5 f'lihlico$ y rrivack1!1. GUTIS c~ 111ir111l>r1• de ASIF AN -

A!l11ci:ici1i11 ck lndu~ria Farmacrnlica Cc~larriccocc:). 
(4) U1111mycclo qnc ~r:i ri11a11ciado Cotl fonclc'5 rr1111ic'5 lcKlavfa no foe :1J>mh;11ln. 
(5) Sc trala de lo~ rroycclo~ fi11a11ciadcl5 COii fondcl5 l"fllric'5. 
(ft) Financimlo ror la Univer~idad de Co~la Rica y con fomk~ 111npi~. 
(7) rrc~cntadn rara finandamic:nto cir CONICIT 
(R) El flfoyeclo prr~111a1k1 para fin:mciamic:nto de CONICIT ll("fll to1l:i,,.ia 111• :11•mh:i1l11 ~ :i <'~1:1 ('11 

rjrc11ci1i11 ro11 fomlo~ pmric~-
('1) Minima airiha; M:i•ima ah:1jo 
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